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INTRODUCCIÓN

Este trabajo se llevó a cabo dentro

de un plan de estudios oceanográficos

en el mar de Alborán, que duró de abril

de 1978 hasta junio de 1979. La base

de este estudio la constituyen una serie

de muestras recogidas en la Bahía de

Málaga, frente al río Guadalhorce.

La información publicada con ante-

rioridad sobre la endofauna del área

de estudio es nula. En general, el sedi-

mento presenta un contenido moderadamen-

te alto de materia orgánica, lo que pue-

de ser debido a la situación tan parti-

cular de la zona de estudio escogida,

ya que se encuentra justo enfrente de

la desembocadura del principal río de

la provincia (Guadalhorce), que presenta

gran cantidad de vertidos industriales,

la mayoría de los cuales son de natura-

leza orgánica.

De forma generalizada, la bahía

de Málaga presenta una comunidad bentó-

nica muy pobre en organismos, con un

grado de asociación no muy alto entre

las especies.

Se identificaron la mayoría de las

especies presentes en la endofauna y

se tomaron una serie de datos de inte-

rés ecológico. La información así obte-

nida intenta contribuir al conocimiento

de la comunidad endofaunal de esta zona.

MATERIAL Y MÉTODOS

ESTACIONES DE MUESTREO

Todos los datos de este trabajo

se han obtenido a partir de las muestras

tomadas en 12 estaciones de la bahía

de Málaga (fig. 1). La profundidad de

las estaciones varía desde 5 m (9) a

100 m (4).

Se utilizaron las estaciones co-

rrespondientes a un estudio más amplio,

que abarcaba desde Almería hasta Algeci-

ras, destinado a establecer la calidad

del medio marino.

La toma de muestras se realizó des-

de abril de 1978 a junio de 1979. Se

tomaron datos de salinidad, temperatura

y oxígeno.

MÉTODOS DE MUESTREO

Se utilizó una draga Van Veen de

0,05 m
2
, que recoge una muestra cuanti-

tativa del sedimento. Este fue tamizado

a bordo del barco con un tamiz de 2 mm

de apertura de malla.

El sedimento retenido en el tamiz
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grado de asoc iación no muy a l to entre 
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rés ecológi co . La informac ión así obte

n i da i ntenta contri bu i r  a l  cono c i m i ento 

de l a  comuni dad endofaunal de esta zona . 

MATERIAL Y M ÉTODOS 

ESTAC IONES DE MUESTREO 

Todos los datos de e s te trabaj o 

se han obten ido a parti r  de l as muestras 

tomadas en 1 2  e s tac i ones de la bah í a  

de Málaga ( fig . 1 ) .  La profundidad de 

l as estac i ones var í a  desde 5 m ( 9 )  a 

100 m ( 4 ) . 

Se uti l i z aron l as e s tac iones co-

rrespondi entes a un e s tudio más amp l i o , 

que abarcaba desde A lmer í a  hasta A lge c i 

ras , destinado a e s tab lecer l a  c a l i dad 

del medio mari no . 

La toma de mues tras se real i zó des-

de abr i l  d e  1978 a j un i o  de 1 979 . S e  

tomaron datos de sal i n i dad , temperatura 

y oxígeno . 

MÉTODOS DE MUESTREO 

Se ut i l i zó una draga . Van Ve en de 

0 , 05 m
2

, que recoge una mues tra cuant i 

tativa d e l  sed imento . E s te f u e  tam i zado 

a bordo del b arco con un tam i z  de 2 mm 

de apertura de mal l a .  

E l  sed i mento retenido e n  e l  tam i z  



G10

Espigón de la	 •G11
C Termica

G12

o'G9

G57
N

G1

G6

G2

G7

G3

G8

G4

25'

108	 J. CANO & T. GARCÍA

Fig. 1. Bahía de Málaga. Situación de las estaciones muestreadas.

Fig. 1. Malaga Bay. Situation of the sampling stations.

se fijó con formol al 5 %, exceptuando	 principio en una mezcla de agua con al-

los poliquetos dado que al introducirlos	 cohol al 1 %, a la cual se le añadía

directamente en formol morían contraídos 	 alcohol de forma gradual hasta llegar

la mayor parte, siendo imposible en mu- 	 a un 10 % y, por último, se conservaban

chos de ellos . su posterior determina-	 en alcohol al 70 %.

ción; por esta causa el método seguido	 Antes de tamizar se extrajeron sub-

fue el siguiente: se introducían en un	 muestras, para estimar el contenido de
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F i g .  l .  Bahía de Málaga . S ituación de l as estac iones muestreadas . 

F i g .  1 .  Malaga Bay . S i tuatian af the sampling s tatians . 

'
se  fij ó con formol al 5 % ,  exceptuando 

los p a l ique tos d ado que a l  i ntroducirlos 

directamente en formo l mor í an c ontraí dos 

la mayor parte , s i endo impos i b l e  e n  mu

chos de e l los ' su posterior de term ina

c ión ; por e s ta c ausa el mé todo s egui do 

fue e l  s igui ente : se i ntroduc í an en un 

princ ip i o  en una mezc l a  de agua con a l 

cohol a l  1 % ,  a l a  c u a l  se l e  añadí a  

al cohol d e  forma gradual hasta l l egar 

a un 10 % y ,  por ú l timo , se conservaban 

en al cohol al 70 % .  

Antes d e  tami zar s e  extraj e ron sub

muestras , p ara e s timar el contenido de 
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materia orgánica en el sedimento. Tam-

bién se recogieron muestras para hacer

el análisis granulométrico.

Dado el tamaño del barco y el poco

tiempo de que se disponía, sólo se pudo

tomar una muestra por estación.

DETERMINACIÓN DE LA MATERIA
ORGÁNICA EN EL SEDIMENTO

Para el cálculo del contenido en

materia orgánica en el sedimento se uti-

lizaron dos métodos para poder llevar

a cabo un estudio comparativo de los

dos (CANO & CORTES, 1980):

Análisis químico.- Se realizó

por el método propuesto por WALCLEY &

BLACK (1934).

Calcinación.- Después de secar

las muestras a 90 2 C durante 24 horas,

fueron calcinadas durante el mismo tiem-

po en una mufla a 380 C. La pérdida

en peso de la muestra después de calci-

nada se consideró una aceptable aproxi-

mación al valor real de materia orgánica

en el sedimento.

GRANULÓMETRÍA

Una muestra de sedimento fue secada

en la estufa a 90 C. Posteriormente

se extrajo una porción de 100 g que fue

lavada y secada de nuevo a la misma tem-

peratura y, por último se tamizó en una

columna de tamices con la siguiente gra-

dación en la apertura de malla: 1,25,

0,8, 0,5, 0,32, 0,2, 0,125, 0,08, 0,05,

0,032 mm, según una escala deV2 (serie

de Tyler).

Los correspondientes porcentajes

acumulativos de cada fracción, se repre-

sentaron gráficamente para estimar la

mediana (Md), el primer y tercer cuartil

ción (So. N/Q25 /Q75 ). De acuerdo con este

coeficiente la selección de los granos

podemos clasificarla así (TRASK, 1950):

S
o
 < 1 , 17
	

Muy buena

1,17 < S o < 1,20
	

Buena

1,20 < S
o
 < 1,35
	

Moderadamente buena

1,35 < S
o
 < 1,87
	

Moderada

1,87 < So <2,75
	

Pobre

2,75 < S
o
	Mala

Para el tamaño de grano hemos usado

la nomenclatura propuesta por la sección

de petrología del C.S.I.C.

2 < Md
	

Sefita

0,50 < Md < 2
	

Arena gruesa

0,25 < Md < 0,50
	

Arena media

0,12 < Md < 0,25
	

Arena fina

0,06 < Md < 0,12
	

Arena muy fina

Md < 0,06
	

Pelita

CLASIFICACIÓN DE LA FAUNA

En este estudio no se han conside-

rado aquellos organismos que viven fijos

a un sustrato duro	 (hidroideos, anto-

zoos, esponjas), ya que no pertenecen

a la endofauna, cuyos grupos dominantes

son: poliquetos, moluscos, equinodermos

y crustáceos.

La determinación de los poliquetos

errantes ha sido completa, mientras que

la de los sedentarios no ha podido ser-

lo. Se han utilizado las claves y mono-

grafías usuales para la determinación

de los grupos de la endofauna (los equi-

nodermos fueron determinados por el Dr.

J. Rodríguez).

(Q25 
y Q

75
) y el coeficiente de selec-
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materia orgánica en el sed imento . Tam

bién se recogieron muestras para hacer 

el  anál isis granulométrico . 
Dado e l  tamaño del barco y e l  poco 

tiempo de que se di sponía ,  sólo se  pudo 

tomar una muestra por e stac ión . 

DETERMINACIÚN DE LA MATERIA 
ORGANICA EN EL SEDIMENTO 

Para el cálculo del contenido en 

materia orgánica en el  sedimento s e  uti

l izaron dos métodos para poder l levar 

a cabo un estudio comparativo de los 

dos ( CANO & CORTES , 1980 ) : 
a )  Anál isis químico . - Se real izó 

por el método propuesto por WALCLEY & 
BLACK ( 1934 ) . 

b )  Calcinac ión . - Después de s ecar " 

las muestras a 90 º C  durante 24 horas , 
fueron calcinadas durante el mi smo tiem-

po. en una mufla a 380 º C .  La pérdida 

en peso de la  muestra después de calci
nada se consideró una aceptable aproxi
mac ión al valor real de materia orgánica 
en e l  sedimento . 

GRANULOMETRfA 

Una muestra de sedimento fue secada 

en la estufa a 90 º C .  Posteriormente 

se extraj o una porc ión de 100 g que fue 
lavada y secada de nuevo a la m isma tem
peratura y ,  por último se tamizó en una 

columna de tamices con la s iguiente gra

dac ión en la apertura de mal la :  1 , 2"5 ,  
0 , 8 ,  0 , 5 ,  0 , 32 , 0 , 2 ,  0 , 125 , 0 , 08 ,  0 , 05 , 
0 ; 032 mm , según una escala de V2 ( serie 
de Tyler ) . 

Los correspondientes porcentaj es 

acumulativos de cada fracc ión , se  repre

sentaron gráficamente para estimar l a  

mediana ( Md ) , e l primer y tercer cuarti l 

( Q25 y Q 75 ) y e l  coefic i ente de selec-
. 

1 09 

c ión ( So= vlQ25 /�5 ) .  De acuerdo con este 

coeficiente la  selecc ión de los granos 
podemos c lasifi carla así ( TRASK� 1950 ) :  

S < 1 , 17 Muy buena o 
1 , 17 < S < 1 , 20 Buena o 
1 , 20 < S < 1 , 35 Moderadamente buena o 
1 , 35 < S < 1 , 87 Moderada o 
1 , 87 < S < 2 , 75 Pobre o 
2 , 75 < S Mala o 

Para el tamaño de grano hemos usado 

la nomenc latura propuesta por la secc ión 

de petrología del C . S . L C .  

2 < Md Sefita 

0 , 50 < Md < 2 Arena gruesa 

0 , 25 < Md < 0 , 50 Arena media 

0 , 12 < Md < 0 , 25 Arena fina 

0 , 06 < Md < 0 , 12 Arena muy fina 

Md < 0 , 06 Pel i ta 

CLASIFICACIÚN DE LA FAUNA 

En este estudio no se han conside-

rado aquellos organi smos que v iven fijos 

a un sustrato duro ( h idroideos , anto

zoos , esponj as ) ,  ya que no pertenecen 

a la  endofauna , cuyos grupos dominantes 
son : pol iquetos , moluscos , equinodermos 

y crustáceos . 
La determinación de los pol iquetos 

errantes ha s i do completa ,  m ientras que 

la  de los sedentarios no ha podido ser

l o .  Se han ut i l i zado las c laves y mono
grafías usuales para la determinac ión 
de los grupos de la  endofauna ( los equi
nodermos fueron determinados por e l  Dr . 

J .  Rodríguez ) .  
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Tabla I - Profundidades y parámetros granulométricos de las estaciones muestreadas. A.g., arena

gruesa; A.m., arena media; A.f., arena fina; A.m.f., arena muy fina; Pel., pelita; M.b., muy

buena; Mod. b., moderadamente buena; Mod., moderada; Pob., pobre.

Table I - Depths and sand grain size parameters at sampling points. A.g., coarse sand; A.m., medium sand;

A.f., fine sand; A.m.f., very fine sand; Pel., silt; M.b., very good; Mod. b., moderately good; Mod., moderate;

Pob., poor.

Estación

Profundidad

(m) Md Q
25

0
75

S
o

Tipo	 de

sedimento

Tipo de

selección

1 24 0,05 0,05 0,037 1,16 Pel. M.b.

2 50 0,05 0,08 0,037 1,47 Pel. Mod.

3 75 0,05 0,08 0,037 1,47 Pel. Mod.

4 100 0,50 1,25 0,32 1,98 A.g. Pob.

5 10 0,125 0,125 0,08 1,25 A.f. Mod.b.

6 40 - - -

7 70 0,05 0,08 0,037 1,47 Pel. Mod.

8 90 0,32 1,25 0,125 3,16 A.m. Mal.

9 5 0,125 0,125 0,08 1,25 A.f. Mod.b.

10 10 0,08 0,125 0,05 1,58 A.m.f. Mod.

11 20 - - -

12 50 0,05 0,05 0,037 1,16 Pel. M.b.

RESULTADOS Y DISCUSION

TEMPERATURA, SALINIDAD
Y OXÍGENO DEL AGUA

La temperatura varía de 14 2 C en

invierno a 24 2 C en verano.

La salinidad en invierno y primave-

ra es muy alta (37,9 °/.0) y en verano

y otoño disminuye (36,5 %/00).

Durante el invierno y primavera

la no existencia de termoclina hace que

temperatura y salinidad de fondo y su-

perficie sean muy similares; de aquí

podemos asegurar que estas aguas son

de mezcla, de alta salinidad, mientras

que en verano y otofío.existe una marcada

termoclina que hace que temperatura y

salinidad de fondo sean inferiores a

las de superficie; además, la disminu-

ción de la salinidad pone en evidencia

que se trata de aguas atlánticas.

El oxígeno de las aguas de fondo

está comprendido entre 4-5 m1/1 y pre-

senta tres máximos típicos en toda la

columna de agua (primavera, verano, oto-

ño); estas aguas están bien oxigenadas

por la existencia de aguas de mezcla,

que pudo ser producida por los fuertes

vientos de tierra que soplaron durante

este año.

CONTENIDO ORGÁNICO DEL SEDIMENTO

La determinación del contenido or-

gánico del sedimento sólo pudo realizar-

se en tres estaciones. Los resultados

obtenidos mediante el método químico

y de calcinación para cada una de estas

estaciones y mes están indicados en la

tabla II. El métodb de calcinación da

un mayor contenido de materia orgánica;

ello puede ser debido a que este método
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Tab l a  - Profund i dades y paráme tros granu lomé t r i cos de l as e s tac i ones mues tre adas . A .g . ,  arena 

gruesa ; A . m . , arena me d i a ;  A . f. ,  a rena f i na ; A . m . f . , arena m\ly f i na ; Pe l . , p e l i ta ;  M . b . , muy 

buena ; Mod . b . , mode radame n te buena ; Mod . , moderada ; Pob . , pobre . 

Tab l e  1 - D e p t h s  and snnd g r a i n  
'
s i ze p c lI'ame ters at samp l i ng p o i n t s . A . g . , coarse sand ; A . m . , m e d i um sand ; 

A . f . , f i ne s a n d ; A . m . f. , v e ry f i n e sa n d ; Pe l . ,  s i l L ;  M . b . , v e ry good ; Mod . b . ,  morlera t e l y  good ; Mod . , modera Le ; 

Pob . , poor . 

Profundidad T i po de T i po de 

E s tac ión ( m ) Md ° 2 5  °75 S sedimento s e l ec c i ón 
o 

24 0 , 0 5 0 , 0 5  0 , 037 1 , 1 6 P e l . M . b .  

50 0 , 0 5 0 , 08 0 , 03 7  1 , 47 P e ! . Mod . 

7 5  0 , 0 5 0 , 08 0 , 037 1 , 47 P e l . Mod . 
1 00 0 , 50 1 , 2 5 0 , 32 1 , 90 A . g .  Pob o 

1 0  0 , 1 2 5 0 , 1 2 5  0 , 08 1 , 2 5  A. f .  Mod . b .  

6 40 

7 70 0 , 0 5 0 , 08 0 , 03 7  1 , 4 7 P e ! . Mod . 

8 90 0 , 32 1 , 2 5  0 , 1 2 5  3 , l G A . m .  Mal . 

0 , 1 2 5  0 , 1 2 5  0 , 08 1 , 2 5  1\.  f .  Mod . b .  

1 0  1 0  0 , 08 0 , 1 2 5  0 , 0 5 1 , 50 A . m .  f .  Mod . 

1 1  20 

1 2  50 

RESU LTADOS Y DISCUSIÓN 

TEM PERATURA, SAL I N I DAD 
Y OXÍGENO DEL AGUA 

0 , 0 5 0 , 0 5 

La temperatura varía de 14 º C  en 
invierno a 24 º C  en verano . 

La sal inidad en invierno y primave
ra es muy al ta ( 37 , 9  01 0 o ) y en verano 
y otoño d isminuye ( 36 , 5  o lo o ) • 

Durante el invierno y primavera 

la no existenc ia de termocl ina hace que 

temperatura y salinidad de fondo y su
perficie sean muy s imilares ; de aqu í 

podemos asegurar que estas aguas son 
de mezcla , de alta sal inidad , m i entras 

que en verano y otoño _ existe una marcada 

termoc lina que hace que temperatura y 

sal inidad de fondo sean inferiores a 

las de superficie ; además , la d isminu

c ión de la salinidad pone en evidenc ia 

que se trata de aguas atlánticas . 

0 , 037 1 , l G Pe ! .  M . b .  

E l  oxígeno d e  las aguas d e  fondo 

está comprendido entre 4-5 m I l I  y pre

senta tres máximos típicos en toda la 

columna de agua ( primavera , verano , oto

ño ) ;  estas aguas es tán bien oxigenadas 

por la existenc ia de aguas de mezc la ,  
que pudo ser produc ida por los fuertes 

vientos de tierra que soplaron durante 
este año . 

CONTE N I DO ORGÁN I CO DEL SEDIME TO 

La determinac ión del contenido or
gánico del sed imento sólo pudo real izar

se en tres estac iones . Los resul tados 

obtenidos mediante el método qu ímico 

y de calc inac ión para cada una de estas 

estac iones y mes están indi cados en la 

tabla 1 1 .  El métodb de calc inac ión da 

un mayor contenido de materia orgánic a ;  
e l l o  puede ser debido a que este método 
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no es tan preciso como el método quími-

co.

El porcentaje de materia orgánica

menor corresponde a la estación más cer-

cana a la costa (G-5). En la estación

más alejada (G-4), se obtienen valores

moderados, mientras que el valor alcan-

zado en la estación intermedia (G-2)

es el más alto.

La distribución de la materia orgá-

nica en los fondos de la bahía de Málaga

responde probablemente a la localización

de las estaciones, ya que la G-5 recibe

de forma continua aporte de agua del

río, por encontrarse justo en la desem-

bocadura, produciéndose en esta zona

una acción de arrastre que impide el

Tabla II - Porcentaje de materia orgánica en

el sedimento de las tres estaciones muestrea-

das.

Table II - Percent of organic matter in sediment

of the three sampled stations.

Análisis .	 Calcinación

Estaciones	 Fecha	 químico, %	 (%)

15-XII-78	 1,23	 4,94

20-11-79	 1,88	 3,39

30-111-79	 2,35	 3,12

25-IV-79	 1,41	 2,42

16-VI-79	 1,47	 2,76

15-XII-78	 0,93	 3,17
20-11-79	 1,05	 2,35
30-111-79	 1,05	 2,15
25-IV-79 -	 -
16-VI-79	 1,09	 1,61

15-XII-78	 0,14	 0,95
20-11-79	 0,81
30-111-79	 0,30	 0,58

25-IV-79	 0,50	 1,08

16-VI-79	 0,88	 1,28

depósito de la materia orgánica, que

se lleva a cabo en zonas más alejadas

(G-2).

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA
DEL SEDIMENTO

En la . tabla I se expresan los pará-

metros granulométricos de cada estación.

Se observaron cuatro tipos de sedimento:

En la zona más cercana a la desem-

bocadura (G-5, G-9) el tipo de sedimento

es arena fina. Las estaciones situadas

entre 24 y 75 m (G-1, G-2, G-3, G-7)

presenta pelita. Paulatinamente, el gra-

no del sedimento va aumentando a medida

que nos alejamos de la costa, siendo

en la estación G-8 arena media y en la

G-4 arena gruesa, compuesta por gran

cantidad de restos de conchas.

La zona cuyo sedimento posee un

menor diámetro medio de grano coincide

con la zona de mayor contaminación orgá-

nica (G-2).

La selección coincide en rasgos

generales con el tipo de grano:

Arena fina 	  Muy buena

Pelita 	  Moderada

Arena media 	  Mala

Arena gruesa 	  Pobre

En general, el sedimento posee una

buena selección.

En la figura 2 están representadas

las curvas granulométricas de todas las

estaciones.

COMPOSICIÓN DE LA ENDOFAUNA

En la tabla III se da la lista fau-

nística de los organismos que aparecie-

ron en cada estación, en individuos/m2;

las estaciones están ordenadas de menor

a mayor profundidad; las estaciones G-

-10, G-11, G-12, aparecen en otro apar-

tado por constituir una radial distinta.

G2

G4

G5
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no es tan prec iso como el método quími-

co . 
E l  porcentaje de materia orgánica 

menor corresponde a la estac ión más cer

cana a la costa ( G-5 ) . En la estac ión 

más alej ada ( G- 4 ) ,  se obti enen valores 

moderados , mientras que el valor alcan

zado en la estac ión intermedia ( G-2 ) 

es el más alto . 

La distribuc ión de l a  materia orgá

nica en los fondos de la bahía de Málaga 

responde probablemente a la localización 

de las estac iones , ya que la G-5 rec ibe 

de forma continua aporte de agua del 

r í o ,  por encontrarse j usto en la desem

bocadura , produc iéndose en esta zona 
una acc ión de arrastre que impide e l  

Tabla 1 1  - Porcentaje d e  materia orgán ica en 

e l  sed imento de las tres estac iones muestrea-

das . 

1 1 1  

depós ito de l a  materia orgánica ,  que 

se l l eva a cabo en zonas más alej adas 

( G-2 ) . 

COMPOS I CIúN GRANULOMÉTRICA 
DEL SEDIMENTO 

En la tabla 1 se expresan los pará-
metros granulométricos de cada estac ión . 
Se observaron cuatro tipos de sed imento : 

En la zona más cercana a la desem-

bocadura ( G-5 , G-9 ) el tipo de sedimento 

es arena fina .  Las estac iones s i tuadas 

entre 24 y 75 m ( G-1 , G-2 , G-3 , G-? ) 

presenta pelita .  Paulatinamente , e l  gra

no del sedimento va aumentando a medida 

que nos alejamos de la costa , s iendo 

en la estac ibn G-8 arena media y en la 

G-4 arena gruesa , compuesta por gran 

cantidad ' de restos de conchas . 

La zona cuyo sedimento posee un 
menor diámetro medio de grano coincide 

con la zona de mayor contaminac ión orgá-
nica ( G-2 ) . 

La selecc ión co inc ide en rasgos 
Tabl e II - Percent of organic matter i n  s e diment generales con el tipo de grano : 
of the three sampled s tations . 

Anál i s i s  

E s tac iones Fe cha quími c o ,  % 

1 5-XI I-78 1 , 23 

20- II -79 1 , 88 

30- I I I -79 2 , 35 

25-IV-79 1 , 41 

16-VI-79 1 , 47 

1 5-XI I-78 0 , 93 

20-I I -79 1 , 05 

30- I I I-79 1 , 05 

25- IV-79 

16-VI-79 1 , 09 

1 5-XI I-78 0 , 14 

20-I I-79 

30- I I I-79 0 , 30 

25-IV-79 0 , 50 
16-VI-79 0 , 88 

Calc inac ión 

( % )  

4 , 94 

3 , 39 

3 , 12 

2 , 42 

2 , 76 

3 , 1 7 

2 , 35 

2 , 1 5 

1 , 61 

0 , 95 

0 , 8 1  

0 , 58 

1 , 08 
1 , 28 

Arena fina . . . . . . . .  Muy buena 
Pel ita . . . . . . . . . . . .  Moderada 
Arena media . . . . . . .  Mala  

Arena gruesa . . . . . .  Pobre 

En general , el sedimento posee una 

buena selecc ión .  

E n  la  figura 2 están representadas 

las curvas granulométricas de todas las 
estac iones . 

COMPOSI CI'ÚN DE LA ENDOFAUNA 

En la tabla 1 1 1  se da la l i sta fau-

nística de los organismos que aparecie

ron en cada estac ión , en individuos/m2 ; 

las estac iones están ordenadas de menor 
a mayor profundidad ; l as estaciones G

-10 , G-1 1 , G-1 2 ,  aparecen en otro apar
tado por constituir una radial di stinta . 
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Tabla III - Composición faunística de las estaciones.

Table III - Faunal composition of-the sampled stations.

9 5 1 6 2 7 3 8 4 10 11 12

POLIQUETOS

Leanira yhleni (Malmgren) - - - - 8 - - - -

Sthenelais boa Johnst 4 -

Nephthys sp. 2 10 2 4

Glycera alba (Müller) - - - - 2 - - - 2

Glycera convoluta (Keferstein) - 2 4 -

Glycera rouxii (Audouin) - 4 4 - 2

Glycera unicornis (Savingny) - - 2

Glycera tesselata (Grübe) 2 - -

Goniada sp. 2 2

Hyalinoecia bilineata (Baird) 2 4

Hyalinoecia brementi (Fauvel) - 2 -

Eunice pennata (Müller) 2,

Nematonereis unicornis (Grübe) 2 2 -

Lumbrinereis fragilis (Müller) 2

Lumbrinereis gracilis (Ehlers) 2 - 6

Lumbrinereis impatiens (Claparéde) 2 - - - - 4 - - -

Lumbrinereis latreillit (Audouin) 8

Glicéridos en mal estado - - - - 4 - - - - -

Escalibrégmidos - 6

Capitélidos 4

Maldánidos 2

Terebélidos 2 -

Sternaspis scutata (Renier) - - - - 10 - - - -

Sabélidos 2

Arícidos 2

MOLUSCOS

Nucula sulcata (Brown) 6 26 2

Nuculana fragilis	 Chemnitz 6 - - 6

Diluvarca diluvii (Lamarck) - - - 2	 	

Astarte fusca	 Poli 2

Abra alba	 Wood - 4	 	 24

Venus casina (L.) - 2 - - - 2 - 2 -

Venus ovata	 Pennant 4 -

Chamelea gallina (L.) 2 4 - - 8 2 - - - 24

Donax trunculus	 L - 2

Pitar rudis (Poli) 2

Arcopagia balaustina (L.) 2

Fabulina compressa (Brocchi) - 2

Tellina tenuis (Poli) - 2

Tellina sp. - - - - 4 2

Spisula subtruncata (Da Costa)	 2

BENTOS DE LA BAHíA D E  MÁLAGA 1 1 3  

Tab la I I I  - Compos i c ión faun í s t i c a  d e  l as es tac i ones . 

Tab le 1 1 1  - Faunal composi tion 0 1 ·  the sampled stations . 

9 5 6 2 7 3 8 4 1 0  1 1  12 

POLI QUE TOS 

Leanira yhleni ( Malmgren ) 8 

Sthene lais boa Johnst 4 

Nephthys sp . 2 1 0  2 4 

Glycera alba ( Müller ) 2 

Glycera convoluta ( Keferste i n )  2 4 

Glycera roux i i  ( Audou i n ) 4 4 2 

Glycera uni corn i s  ( Savingny ) 2 

Gl,}:':cera tesselata ( Grübe ) 2 

Gon iada s p .  2 2 

H,}:':al inoe c i a  bilineata ( Ba i rd ) 2 4 

Hya l i noec i a  brement i  ( Fauve l ) 2 

Eun ice pennata ( Mü l l e r )  2, 

Nematonere i s  unicorn i s  ( Grübe ) 2 2 

Lumbrinere i s  fragi l i s ( Mü l l e r )  

Lumbrinere i s  grac i l i s  ( Ehl ers ) 2 6 

Lumbrinere i s  impatiens ( C laparede ) 4 

Lumbri nere i s  l atre i l l i i  ( Audou i n )  8 

Gl icér i dos en mal estado 4 

Escal i brégmi dos 6 

Cap i té l i dos 4 

Maldán i dos 2 

Terebé l i dos 2 

Sternasp i s  s cutata ( Ren ier ) 10 

Sab é l i dos 2 

Arí c i dos 2 

MOLUSCOS 

Nucula sulcata ( Brown ) 6 26 2 

Nuculana fragi l i s Chemn i t z 6 6 

D i l uvarca d i l uvi i  ( Lamarck ) 2 

As tarte fusca Pol i  2 

Abra alba "'ood 4 24 

Venus casina ( L .  ) 2 2 2 

Venus ovata Pennant 4 

Chame lea gall ina ( L .  ) 2 4 8 2 24 

Donax truncu!us L .  2 

P i tar rud i s  ( Pol i ) 2 

Arcopag ia balaus tina ( L .  ) 2 

Fabul ina compressa ( Brocchi ) 2 

Tel l i na tenu i s  ( Pol i )  2 

T e l l ina sp . 4 2 

Spisula subtruncata ( Da Costa ) 2 



Corbula gibba (Olivi)

Lentidium mediterraneum (0.G. Costa)

Amyclina corniculum (Olivi)

Amyclina sp.

Ringicula conformis (Monterosato)

Calyptrea chinensis (L.)

Dentalium dentale (L.)

2	 6

-	 - 10	 4 
2 

2 4

2

-	 2

2
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9	 5	 1	 6	 2	 7	 3	 8	 4	 10 11 12

CRUSTÁCEOS

Alpheus glaber (Olivi)	 2	 2	 -	 -	 -	 -	 2	 -	 -	 2
Alpheus sp.	 -	 -	 -

-	

2

Processa canaliculata (Leach)	 -	 2
Processa acutirostris (Nouvel)	 -	 -	 -	 2	 -	 -	 -

Processa sp.	 -	 -	 -	 2	 -	 -	 -	 2

Goneplax rhomboides (L.)	 -	 -	 2	 2	 6	 -	 2	 -	 -	 -	 -	 2
Apseudes latreillei	 -	 -	 2

Pagóridos	 2
Medaeus couchi (Couch)	 2
Anfípodos	 4	 	  2	 38

EQUINODERMOS

Ophiura texturata (Lamarck)

Brissopsis lyrifera Forbes

Phyllophorus urna (Grübe)

Holoturoideos

2 2   
2

2

6	

-	

2    

	

Para el estudio cuantitativo de 	 de individuos de	 las	 especies a, b,

	

las poblaciones se han seguido los méto- 	 c, ...).

	

dos descritos por GUILLE & SOYER (1970):	 Frecuencia: la frecuencia de una

	

Dominancia: es el número de indi-	 especie en una comunidad es la relación

	

viduos de una especie en relación al	 expresada en porcentaje entre el número

	

número de individuos de todas las espe- 	 de muestras donde se encuentra esta es-

cies contenidas en la	 misma muestra.	 pecie y el número total de muestras

	

El valor numérico de la dominancia se	 efectuadas en esta comunidad.

da en porcentaje.	 Pa 
Fa -	 x 100

Na
Da = 	  x 100	 (Fa	 = frecuencia de la especie a; Pa

Na+Nb+Nc+...

	

(Da = dominancia de la especie a en la 	 la especie a; P= número total de mues-

N-	 N!,	 N I-,	 e	 fe29).

= número de muestras donde se encuentra

1 1 4 

Corbula g i bba ( Ol i v i )  

Lentid ium med i terraneum ( O . G .  Costa ) 

Amy c l ina corn i c u l um ( Ol ivi ) 

Amycl ina sp . 

R i n�i c u l a  conform i s  ( Monterosa to ) 

Calyptrea chi nens i s  ( L .  ) 

Denta l ium den ta l e  ( L .  ) 

CRUSTACEOS 

A l pheus ¡¡;l aber ( O l i v i ) 

A lpheus sp . 

Processa cana l i cu l ata ( Leach ) 

Processa acu t i rostr i s  ( Nouve l ) 

P rocessa sp . 

Gonep lax rhombo ides ( L .  ) 

Apseudes l atre i l l e i  

Pagúr idos 

Medaeus couch i ( Couch ) 

Anfí podos 

EQUI NODERMOS 

Oph iura texturata ( Lamarck ) 

B r i ssops i s  l y r i fera Forbes 

Phy l lopho rus urna ( Grübe ) 

Holotu ro ideos 

Para el estudio cuantitativo de 
las poblaciones se han segu ido los méto

dos descritos por GU ILLE & SOYER ( 1970 ) : 
Dominanc i a :  es el número de indi-

viduos de una espec ie en re lación al 

número de individuos de todas las espe

c ies contenidas en la misma muestra . 

E l  valor numérico de la dominanc ia se 

da en porcentaj e .  
Na 

Da = x 100 
Na+Nb+Nc+ . . .  

( Da = dominanc ia de la espec ie a en la 
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9 6 2 7 3 8 4 10 1 1  1 2  

2 6 

1 0  

2 2 

2 

2 

2 

2 6 2 2 

2 

4 38 

2 2 

6 

de individuos de las espec ies � ,  � ,  
� ,  . . .  ) .  

Frecuenc ia : la frecuenc ia de una 

espec ie en una comunidad es la re lac ión 
expresada en porcentaj e entre el número 
de muestras donde se encuentra esta es-

pec ie y el número total de muestras 
efectuadas en esta comunidad . 

Fa = � x 100 P 
( Fa = frecuencia de la espec ie � ;  Pa 

= número de muestras donde se encuentra 
la espec ie a; P= número total de mues-

t- ,..:", ,,, ) . 
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Fig. 3. Diagrama en enrejado para la afinidad

entre estaciones.

Fig. 3. Treillis diagram of inter-zonal affinity.

Distinguimos tres grupos de espe-

cies en función de su frecuencia (GUILLE

& SOYER, 1970):

especies constantes: son aqué-

llas presentes en un 50 % o más de las

muestras efectuadas.

especies comunes: son aquéllas

presentes solamente en un 10 a un 40

% de las muestras.

c) especies raras: aquéllas presen-

tes en menos de un 10 % de las muestras.

En este trabajo solamente han apa-

recido especies comunes y raras.

Las especies comunes son: Nephthys

sp., Glycera alba, G. rouxii, G. convo-

luta, Goniada sp., Hyalinoecia bilinea-

ta, Nematonereis unicornis, Lumbrinereis

fragilis, L. impatiens, Nucula sulcata,

Nuculana fragilis, Abra alba, Venus ca-

sina, Chamelea gallina, Tellina sp.,

Corbula gibba, Amyclina corniculum, Ca-

lyptrea chinensis, Alpheus glaber, Pro-

cessa sp., Goneplax rhomboides, anfípo-

dos, Ophiura texturata, holoturoideos.

Con la utilización del índice de

dominancia se ha realizado un estudio

de la afinidad entre estaciones, según

el método propuesto por SANDERS (1960)

y GUILLE (1970), expresando gráficamente

los resultados en un diagrama en enre-

jado (fig. 3). La mayor afinidad se da

entre las estaciones que se encuentran

>50M

30-50 fan
Fig. 4. Diagrama en enrejado para la asociación

entre especies. A, Sternaspis scutata; B, Nucu-

lana fragilis; C, Amyclina corniculum; D, Gone-

plax rhomboides; E, Glycera rouxii; F, Nucula

sulcata; G, Chamelea gallina; H, Abra alba;

I, Nephthys sp.

Fig. 4. Treillis diagram of the inter-species associa-

tion. A, Sternaspis scutata; B, Nuculana fragilis;

C, Amyclina corniculum; D, Goneplax rhomboides; E,

Glycera rouxii; F, Nucula sulcata; G, Chamelea galli-

na; H, Abra alba; I, Nephthys sp.

10-30
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10-30
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Fig .  3. D iagrama en enrej ado para la afinidad 

entre estaciones . 

F i g .  3 .  Tre i l l i s  d i agram of inter-zonal affinÚy .  

Distinguimos tres grupos d e  espe

c ies en función de su frecuenc ia ( GUILLE 

& SOYER , 1970 ) : 
a )  especies constantes : son aqué

l las presentes en un 50 % o más de las 

muestras efectuadas . 

b )  espec ies comunes : 
presentes solamente en un 

% de las muestras . 

son aquél las 

10 a un 40 

c )  espec ies raras : aquél las presen

tes en menos de un 10 % d� las muestras . 
En este trabajo solamente han apa-

recido espec ies comunes y raras . 
Las espec ies comunes son : Nephthys 

sp . ,  Glycera alba , G. rouxi i , G .  convo

luta , Gon iada sp . ,  Hyal inoec ia b i l inea

ta , Nematonere is unicornis , Lumbrinere is 

fragi lis , L .  impatiens , NuCula sulcata , 

Nuculana frag i l is � Abra alba , Venus ca

s ina , Chamelea gal l ina , Tel l ina sp . ,  

1 1 5 

Corbula gibba , Amycl ina corniculum , Ca

lyptrea chinensis , Alpheus glaber , Pro

cessa sp . , Gonep lax rhomboides , anfípo

dos , O�hiura texturata , holoturoideos . 

Con la uti l izac ión del índice de 

dominanc ia se ha real i zado un estudio 

de la afinidad entre estac iones , según 

el método propuesto por SANDERS ( 1960 ) 

Y GUILLE ( 1970 ) , expresando gráficamente 

los resul tados en un diagrama en enre

j ado ( fig .  3 ) . La mayor afinidad se da 

entre las estac iones que se encuentran 

10-30� 
<1°0 

F i g .  4 .  D i agrama en enrej ado para l a  asoc i ac i ón 

entre espec i es . A ,  S ternaspis scu tata ; B ,  Nucu

l ana fragi l i s ; C ,  Amyc l i na " corniculum ;  D ,  Gone

plax rhombo ides ; E ,  Glycera roux i i ; F ,  Nucu l a  

sul cata ; G ,  Chamel e a  gal l ina ; H ,  Abra alba ; 

r ,  Nephthys sp . 

F i g .  4 .  Tre i l l i s  di agram of the inter-species associa

t i on . A, Sternaspis scutata; B ,  Nuculana fragi l i s ; 

C ,  Amyc l ina corn i culum ; D ,  Goneplax rhomboides ; E ,  

G lycera roux i i ; F, Nucula sulcata ; G, Chamelea gal l i

� ;  H ,  Abra alba ; l ,  Nephthys sp . 
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más próximas, con igual sedimento y con-

tenido de materia orgánica.

Hemos estimado el grado de asocia-

ción que presentan las especies dominan-

tes. Para ello se elaboró un nuevo dia-

grama en enrejado (fig. 4) mediante el

índice de Fager:

2J
I =

A+ B

(A= nákero de muestras en que aparece

la especie A; B= número de muestras en

que aparece la especie B; J= número de

muestras en que aparecen juntas las es-

pecies A y B).

Las especies Sternaspis scutata y

Goneplax rhomboides con Amyclina corni-

culum; Chamelea gallina y Abra alba con

Nephthys sp.; Chamelea gallina con Abra

alba, presentan una asociación mayor

del 50 %.

SUMMARY
PRELIMINARY RESULTS OF THE STUDY OF THE BENTHOS OF MÁLAGA BAY

A study on the benthic communities of the

Bay of Málaga has been carried out. The samples

have been taken in 12 stations in front of the

Guadalhorce river.

The analysis made have been: granulometry,

organic matter in sediments, species determina-

tion and the communities structure.

With dominance data a treillis diagram

has been elaborated in order to study the simi-

larity between stations; the greatest similari-

ty is those with the nearest stations and the

same kind of sediment.

The Fager index used shows that the asso-

ciation between the species pairs Sternaspis

scutata and Amyclina corniculum, Goneplax rhom-

boides and Amyclina corniculum, Abra alba and

Chamelea gallina, Nephthys sp. and Abra alba

and Chamelea gallina has been >50 %.

Common and rare species have appeared but

not constant species.
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más próximas , con igual sedimento y con
tenido de materia orgánica . 

Hemos estimado el grado de asoc ia

ción que presentan las especies dominan

tes . Para el lo se elaboró un nuevo dia-

grama en enrej ado ( f ig . 4 )  med iante el  

índice de Fager : 
2J 

A + B 

( A= nú4ttero de muestras en que aparece 
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la espec ie A ;  B= número de muestras en 

que aparece la especie B ;  J= número de 

muestras en que aparecen juntas las es

pecies A y B ) . 

Las especies Sternasp is scutat� y 

Goneplax rhomboides con Amycl ina corn i

culum ; Chamelea gal l ina y Abra alba con 
Nephthys sp . ; Chamelea gal l ina con Abra 

alba , presentan una asoc iac ión mayor 
del 50 % .  

SUMMARY 
PRELI M INARY RESULTS O F  T H E  STUDY OF T H E  BENT H OS O F  MÁLAGA BAY 

A study on the benthic communi t i es of the 

Bay of Málaga has b een carried out . The samp les 

have been taken i n  1 2  s tations in front of the 

Guadalhorce ri ver . 

The analysis made have been : granu10metry , 

organic matter in sediments , species determina

tion and the communities structure . 

Wi th dominance data a tre i 1 l i s  diagram 

has been e l aborated in order to study the s imi

larity between s tat ions ; the greatest s imilari-

ty is those wi th the nearest s tati ons and the 

same kind of sediment o 

The Fager index used shows that the asso

c i ation between the species pairs S ternaspis 

scutata and Amycl ina corniculum , Goneplax rhom

boides and Amycl ina corniculum , Abra alba and 

Chame lea gal l ina , Nephthys s p .  and Abra alba 

and Chame lea gal l i na has b een > 50 % .  

Common and rare species have appeared but 

not constant species . 
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