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INTRODUCCIÓN

A lo largo de los años 1977 a

1979, un equipo del Departamento de Eco-

logía de la Universidad de Barcelona

ha realizado una campaña de estudios

de las comunidades bentónicas marinas

de las islas Medes (programa "Comunida-

des terrestres y marinas de las islas

Medes", patrocinado por la Comisión Ase-

sora de Investigación Científica y Téc-

nica de la Presidencia del Gobierno).

El presente trabajo es parte de dicho

estudio y de una monografía previa (GI-

LI, 1980a).

Las islas Medes están situadas en

el litoral mediterráneo, en la provin-

cia de Girona, a una milla aproximada-

mente de la costa, a la altura del pue-

blo de 1 - Estartit. Constituyen un archi-

piélago formado por dos islas grandes

(Meda Gran y Meda Xica) y una serie de

islotes (Carall Bernat, Medellot, Tas-

cons, Ferranelles y otros más pequeños;

fig. 1).

El archipiélago está formado por

calizas mesozoicas procedentes del Piri-

neo, superpuestas sobre terrenos eocéni-

cos en forma de cabalgamiento; los islo-

tes están formados pues por materiales

secundarios de tres tipos: margas yesí-

feras del Triásico en la capa inferior,

situada por debajo de los materiales

eocénicos; después capas de dolomías

negras trituradas, a continuación car-

niolas y calizas margosas y marmóreas

del Lías y, por último, calizas cretáci-

cas. Su potencia varía según los islotes

(SOLE SABARIS, 1951).

Las islas Medes tienen un clima

mediterráneo occidental, similar al cos-

tero pero más riguroso por la insulari-

dad y la reducida extensión de las tie-

rras emergidas; los inviernos son mode-

rados y los veranos calurosos. Las dis-

tintas características hidrográficas y

climatológicas (según datos tomados eñ

1975 y 1977 por J. Pascual) se resumen así:

La temperatura del agua presenta

un máximo de 22,5 º C en agosto en super-

ficie, de 20,1 2 C a 20 m de profundidad

y de 14,0 º C a 50 m; en octubre, después

de la mezcla, a los 60 m se tienen toda-

vía 16 C. La mínima anual, en febrero,

es de 11,5 C. La termoclina (25-35 m)

es muy marcada en agosto-septiembre.

La penetración de la luz, aunque

el Mediterráneo es un mar transparente,
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I NTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años 1977 a 
1979 , un equipo del Departamento de Eco

logía de la Un iversidad de Barcelona 
ha real izado una campaña de estudios 
de las comunidades bentónicas marinas 
de las islas Medes ( programa "Comunida

des terrestres y marinas de las is las 
Medes " ,  patroc inado por la Comis ión Ase
sora de Investigac ión C i entífica y Téc
nica de la Presidenc ia del Gob ierno ) .  
E l  presente trabajo es parte de dicho 
estudio y de una monografía previa ( GI
LI , 1980a ) .  

Las is las Medes están s ituadas en 

el l itoral mediterráneo , en la provin
cia de Girona , a una mi l la  aproximada
mente de la costa , a la al tura del pue

blo de l 'Estartit .  Constituyen un archi
piélago formado por dos islas grandes 
( Meda Gran y Meda Xica )  y una serie de 

islotes ( Carall Bernat , Mede l lot , Tas-

cons , Ferrane lles y otros más pequeños ; 
fig . 1 ) .  

E l  archipiélago está formado por 
cali zas mesozoicas procedentes de l P iri

neo , superpuestas sobre terrenos eocéni
cos en iorma de cabalgamiento ; l;s islo-

tes están formados pues por materiales 
secundarios de tres tipos : margas yes í
feras del Triásico en la capa inferior , 
s ituada por debajo de los materiales 

eocénicos ; después capas de do lomías 
negras trituradas , a con,tinuac ión car

niolas y cal izas margosas y marmóreas 
del Lías y ,  por último , cal izas cretác i

cas o Su potencia varía según los is lotes 
( SOLE SABARIS ,  1951 ) .  

Las islas Medes tienen un c l ima 

mediterráneo occidental , simi lar al cos

tero pero más riguroso por la insulari

dad y la reduc ida extensión de las tie
rras emergidas ; los inviernos son mode

rados y los veranos calurosos . Las dis

tintas características h idrográficas y 

cl imatológicas ( según datos tomados en 

1975 y 1977 por J .  Pascual ) se resumen así : 
La temperatura del a�ua presenta 

un máximo de 22 , 5  ºC en ago�to en super

fic ie , de 20 , 1  ºC a 20 m de profundidad 
y de 14 , 0  ºC a 50 m ;  en octubre , después 

de la mezc la ,  a los 60 m se tienen toda
vía 16 º C . La mínima anual , en febrero , 
es de 1 1 , 5  º C .  La termocl ina ( 25-35 m )  

e s  muy marcada en agosto-septiembre . 

La penetrac ión de l a  l uz , aunque 
el Mediterráneo es un mar transparente , 
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Fig. 1. Mapa de las islas Sedes con indicación de la batimetría aproximada y la localización

de los transectos (segmentos) y estaciones paralelas realizadas: B, de profundidad; V, para

algunos grupos selectos (cnidarios, briozoos, opistobranquios, etc.). De OLIVELLA et al.,

1980, modificado.

Fig. I. Map of Sedes Islands with approximate bathymetry and the situation of the transects (bars) and

parellel sampling points: B, deep; V, for some selected groups (Cnidarians, Polyzoa, Opistobranchia, etc.).
After OLIVELLA et al., 1980, modified.
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F i g ,  l .  Mapa de las i s las Medes con indicación de la batimetría aproximada y la local i zac ión 

de los transectos ( segmentos ) y estac iones paralelas real i zadas : B. de profundi dad ; V, para 

algunos grupos se lectos ( cn i dar ios , br iozoos , op istobranqu i os , etc . ) . De OL lVELLA et al . ,  

1980 , modificado . 

F i g ,  1 .  Map of Medes I s l ands w i th approximate bathymetry and the s i tuation of the trans e c t s  ( bars ) and 
pare l l e l  samp l i ng p o i n t s : B ,  deep ; v, for some s e l ec ted groups ( Cn i darians , Polyzoa , Op i s tobranc h i a , e tc , ) ,  
After OLIVELLA e_t _",l . ,  1 980 , mod i fied , 
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se reduce al 10 % a unos 10 m de . profun-

didad (POLO, 1978).

Los temporales alcanzan un máximo

en los meses de febrero, marzo y abril,

con oleaje de cerca de 3 a de altura.

Hay otra época de temporales más atenua-

dos en octubre-diciembre.

La humedad relativa del aire es

constante a lo largo del año, mantenién-

dose entre el 30 y el 40 %.

La nubosidad es máxima en los me-

ses de invierno, siendo la nubosidad

media la más constante, y los meses de

julio y agosto los más despejados.

El régimen de lluvias presenta una

época árida en verano y una época media

en invierno, siendo marzo, abril y mayo

los meses de mayor precipitación.

La temperatura ambiental tiene un

máximo en julio y agosto, con 25 C.

La presión atmosférica media oscila en-

tre 1.015 mb en abril y 1.019 mb en oc-

tubre.

Los vientos dominantes son los de

dirección norte (tramontana) y este

(llevant), sin descartar los de direc-

ción sur en verano (xaloc).

Un factor importante en la configu-

ración del ambiente del archipiélago

lo constituye el denso asentamiento de

colonias de gaviotas (Larus argentatus 

michahellis) y otras aves marinas menos

abundantes, situadas en todas las islas

e islotes, y que suponen un aporte sus-

tancioso de materia orgánica que hay

que sumar al del río Ter, cuya desembo-

cadura se sitúa a unas tres millas al

oeste de las islas, a los vertidos urba-

nos de l'Estartit (cuyo carácter turís-

tico representa un importante impacto

estival sobre el ambiente marino) y al

autóctono. Debe resaltarse, asimismo,

el interés que	 las islas	 tienen para

el turismo de	 escafandrismo deportivo

y rie	 pesca submarina, que contribuye

en pequeña escala al deterioro general

de los fondos marinos de las islas. Sin

embargo, un resultado positivo de este

fenómeno ha sido el interés despertado

por la declaración de la zona como Par-

que	 Natural	 Submarino	 (BALLESTER,

1971). Hasta nuestros días,	 el conoci-

miento que se tenía de los fondos de

las islas Medes era reducido y fruto

casi siempre de	 la descripción somera,

cuando no incorrecta (ADMETLLA, 1959;

BALLESTER, 1971;	 HARO, 1965,	 1966), ha-

llándose mucho	 mejor documentadas las

comunidades emergidas (BALCELLS, 1968).

	

Las islas Medes están	 situadas al

final de una pequeña península submari-

na que presenta una fuerte pendiente

en las zonas norte y este, y una incli-

nación suave en el sur y oeste, por don-

de se une a la costa. Ello conlleva

unas áreas de sedimentación de materia-

les groseros, arenosos, en las zonas

más llanas, y de fango y limo en los

fondos situados al final de las paredes

verticales y fuertemente inclinadas.

Las corrientes, de modo muy gene-

ral, corren en dirección norte-sur, con

la consiguiente influencia 	 sobre las

comunidades de la zona, y dependen prin-

cipalmente del régimen de vientos, que

de preferencia originan corrientes su-

perficiales opuestas en su dirección

a las profundas.

Debido a la erosión eólica cuando

las islas estaban emergidas, 	 y a su na-

turaleza cárstica, se produjeron las

grandes cuevas	 y túneles	 submarinos,

en las zonas norte y este. Posteriormen-

te, la erosión	 provocada por las co-

BIONOMiA DE LOS FONDOS DE LAS ISLAS M EDES 

se reduce a l  10 % a unos 10 m de- profun

d i dad ( POLO , 1 978 ) . 

Los temporales al canzan un máxi mo 

en los meses de febrero , marzo y abr i l , 

con o l eaj e de c erca de 3 .TI de al tura . 

Hay otra época de temporal es más atenua

dos en octubre-di c i embre . 

La humedad r e l ati va d e l  a i re e s  

c onstante a l o  l argo d e l  año , manten ién

dose entre e l  30 y e l  40 % .  

L a  nubos i dad e s  máxi ma e n  l os me

ses de i nv i erno , s i endo la nubos i dad 

media l a  más c onstante , y l os meses de 

j ul io y agosto los más despej ados . 

El régimen de l l uv i as presenta una 

época ár i da en verano y una época media 

en invierno , s i endo marzo , abri l  y mayo 

l os meses de mayor prec i p i tac i ón . 

La temperatura amb i ental t i ene un 

máximo en j u l io y agos to , c on 2 5  º C .  

La pres i ón atmosféri ca med i a  osc i l a  en

tre 1 . 0 1 5  mb e n  abr i l  y 1 . 01 9  mb en oc

tubre . 

Los v i entos dominantes s on l os de 

d i recc ión norte ( tramontana ) y este 

( l l evant ) ,  s i n  descartar los de d i rec

c ión sur en verano ( xaloc ) . 

Un factor importante en la configu

rac i ón de l amb i ente del arch i p i é l ago 

lo consti tuye el denso asentam i ento de 

colon i as de gavi otas ( Larus argentatus 

m ichahe l l i s ) y otras aves marinas menos 

abundantes , s i tuadas en todas las i s l as 

e i s lotes , y que suponen un aporte sus

tancioso de mater i a  orgán i ca que hay 

que sumar al de l río Ter , cuya desembo

cadura se s i túa a unas tres m i l las al 

oeste de l as i s las , a los vert i dos urba

nos de l ' E sta�ti t  ( cuyo carácter turís

t i c o  representa un importante impacto 

e s ti val sobre e l  amb i ente marino ) y al 

autóc tono . Debe resal tarse , as i m i smo , 
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e l  interés que las i s l as ti enen para 

e l  turi smo de escafandri smo deportivo 

y ce pesca submar ina , que contri buye 

en pequeña escala al deteri oro general 

de los fondos marinos de l as i s las . S in 

embargo , un resul tado pos i t i vo de e s te 

fenómeno ha s i do el interés despertado 

por la dec l arac i ón de la zona como Par-

que Natural Submari no ( BALLESTE R , 

1 971 ) .  Has ta nuestros días , el conoci

m i ento que se tenía de los fondos de 

l as i s l as Medes era reduc i do y fruto 

cas i s i empre de l a  descri pc i ón somera , 

cuando no incorrecta ( ADMETLLA , 1 959 ; 

BALLESTE R , 1971 ; HARO , 1965 , 1966 ) , ha

l l ándose mucho mej or documentadas l as 

comun i dades emergidas ( BALCELLS , 1968 ) . 

Las i s l as Medes es tán s i tuadas al 

final de una pequeña penínsul a  submar i 

n a  q u e  presenta u n a  fuerte pend i ente 

en l as zonas norte y este , y una i nc l i 

nac ión suave en e l  s u r  y oeste , p o r  don

de se une a la costa . E l lo conl l eva 

unas áreas de sed imentac ión de materia

l e s  groseros , arenosos , en las zonas 

más l l anas , y de fango y l imo en los 

fondos s i tuados al final de las paredes 

vert icales y fuertemente incl inadas . 

Las corri entes , de modo muy gene

ral , corren en d i recc i ón norte-sur , con 

l a  cons igu i ente influenc i a  sobre las 

comun i dades de la zona , y dependen pr in

c ipalmente d e l  régimen de v i entos , que 

de preferenc i a  originan corr i entes su

perfi c iales opuestas en su d i re c c i ón 

a l as profundas . 

Deb i do a la eros i ón eól i c a  cuando 

l as i s l as es taban emergi das , y a su na

turaleza cárstica , se produj eron l as 

grandes cuevas y túne les submar i nos , 

en l as zonas norte y este . Posteriormen

te , l a  eros i ón provocada por l as co-
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rrientes marinas dominantes se ha encar-

gado de proseguir su configuración has-

ta la actualidad (SOLE SABARIS, 1951;

AUDIVERT, 1971; GILI et al., 1980).

Estas características muy genera

les entran eri consonancia con las comu-

nidades bentónicas, que se distribuyen

y configuran según las citadas corrien-

tes, la iluminación, el tipo de sustra-

to, etc.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para la descripción de las comuni-

dades de las islas se ha seguido la

técnica clásica de la escuela fitosocio-

lógica, mediante la confección de inven-

tarios de cuyo contenido, similitud y

concordancia se pudieran extraer y defi-

nir las zonas bionómicas o asociaciones

correspondientes.

Se ha utilizado la terminología

clásica de los "pisos" (étages) en que

se distribuyen las poblaciones bentóni-

cas marinas, según PERES & PICARD

(1964). Se ha aceptado la utilización

de términos tales como biocenosis, comu-

nidad, facies, etc., aún cuando no se

está totalmente de acuerdo con el signi-

ficado que estos autores les dan (véa-

se, pór ejemplo, MARGALEF, 1974). Acep-

tando, asimismo, la clasificación de

GAMULIN-BRIDA (1975), ambos términos

se diferencian conceptualmente en la

forma de determinar las unidades de po-

blación, según sea cualitativa (bioceno-

sis) o cuantitativamente (comunidad);

como sea que los datos empleados en el

estudio de las islas Medes pueden cali-

ficarse de semicuantitativos, se emplea-

rán indistintamente ambas notaciones.

Las comunidades	 o biocenosis así

definidas se engloban dentro de una di-

visión más amplia por pisos o estratos

biocenóticos	 o bionómicos. Esta distri-

bución' la recopilan y sintetizan PERES

& PICARD (1964) con	 una	 cierta varia-

ción frente	 a otros	 autores como FELD-

MANN (1937), MOLINIER & PICARD (1954),

ERCEGOVIC	 (1958)	 y	 GAMULIN-BRIDA

(1975); se utiliza la clasificación de

PERES & PICARD (1964)	 por ser más gene-

ral y representar, hasta	 el presente,

el único intento globalizador de clasi-

ficación de	 comunidades bentónicas del

Mediterráneo.

Las unidades bionómicas se han di-

vidido en subunidades diferentes, que

corresponden a aspectos biocenóticos

variados debido, principalmente, a la

dominancia o abundancia de una determi-

nada especie, que en el caso de las al-

gas puede ser estacional.	 A estas sub-

unidades se las denomina facies. Las

especies que se citan resultan figurar

entre las más abundantes en la zona de

las islas, además de ser las más repre-

sentativas,	 por su	 fácil observación

(macroflora	 y macrofauna), por lo que

están presentes de	 manera continuada

en los inventarios visuales y fotográ-

ficos (véase más adelante). El posible

subjetivismo	 de una metodología basada

en las especies más	 visibles y no en

todas se discute en ZABALA et al.(1980).

El método general de muestreo uti-

lizado se ha valido del uso de la esca-

fandra autónoma. Las ventajas del buceo

científico son conocidas	 (PERES, 1966;

RIEDL, 1967; ROS, 1975; etc.) y permi-

ten, principalmente, la recogida in si-

tu de casi todo el material preciso pa-__

ra un trabajo de esta índole, así como
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rrientes marinas dominantes se ha encar

gado de proseguir su configurac i ón has

ta la ac tual i dad ( SOLE SABARIS , 1951 ; 

AUDIVERT , 1971 ; G I L I  et al . ,  1980 ) . 

Es tas carac ter í s t icas muy gener� 

l e s  entran en consonanc i a  con l as comu

ni dades bentónicas , que se d i stribuyen 

y configuran según las c i tadas corr ien

tes , la i l umi nac ión , e l  t ipo de sus tra

to , etc . 

MATERIAL V M ÉTODOS 

Para l a  descripción de l as comun i

dades de las is las se ha segu i do l a  

t é c n i c a  c l ás ica de la escue l a  fi tosoc io

l ógica , med i ante l a  confe�c ión de inven

tarios de cuyo conten i do , s i mi l i tud y 

concordanc ia se pudieran extraer y defi

nir l as zonas b i onómicas o asoc iac i ones 

correspond i entes . 

Se ha uti l i zado la termino l ogía 

c l ás i ca de los " p i sos " ( étages ) en �ue 

se dis tribuyen las pobl ac i ones bentón i-

cas marinas , según PERES & P I CARD 

( 1 964 ) . Se ha acep tado l a  u t i l i zac ión 

de términos tales como b iocenos i s , comu

n i dad , fac i e s , etc . , aún cuando no se 

está totalmente de acuerdo con e l  s igni 

fi cado q u e  estos autores l e s  d a n  ( véa

se , por ej emp lo , MARGALEF ,  1974 ) . Acep

tando , asim ismo , l a  c l as i ficac ión de 

GAMULIN-BRIDA ( 1 975 ) , ambos térm inos 

se di ferenc i an conc eptualmente en la 

forma de determinar l as uni dades de po

b l ac ión , según sea cual i tativa ( b i oc eno

s i s ) o cuan t i tativamente ( comun idad ) ; 

como sea que los datos emp l eados en e l  

estudio de l a s  is las Medes pueden c a l i 

ficarse de semi cuan.t i  tat i vos , se emplea

rán indistintamente ambas notac i ones . 

JOSEP-MARIA G I L! & JOANDOMENEC ROS 

Las comun i dades o b i oc enos i s  as í 

defini das se engloban dentro de una d i 

vis ión más amp l i a  p o r  p i sos o es tratos 

b i ocenó t icos o b i onóm i cos . E sta d i s tri

buc i ón' l a  recop i l an y sintet izan PERES 

& PI CARD ( 1 964 ) con una c i erta varia

c ión frente a otros autores como FE LD

MANN ( 1 937 ) , MOLI N I ER & P I CARD ( 1 9 54 ) , 

E RCEGOVIC ( 19 58 ) Y GAMULIN-BRIDA 

( 19 75 ) ; se u t i l iza l a  c l as i ficación de 

PERES & PI CARD ( 1 964 ) por ser más gene

ral y representar , hasta el presente , 

el único intento global i zador de c l as i 

ficación d€ comun i dades bentóni cas d e l  

filedi  terráneo . 

Las un i dades b i onóm icas se han d i 

v i d i do en subun idades d i ferentes , que 

corresponden a aspectos b i ocenót icos 

variados deb i do , principalmente , a la 

dominanc i a  o abundanc i a  de una de termi

nada espec i e , que en e l  caso de las al

gas puede ser estac i onal . A es tas sub

un idades se las denomina fac i e s . Las 

espec ies que se c i tan resul tan figurar 

entre l as más abundantes en l a  zona de 

l as i s l as , además de ser l as más repre

sentativas , por su fác i l  observac i ón 

( macroflora y macrofauna ) ,  por lo que 

es tán presentes de manera continuada 

en los inventarios visual es y fotográ

ficos ( véase más ade l ante ) .  El pos i b l e  

subj e t i  vismo de una metodo l ogía basada 

en las espec ies más v i s i b les y no en 

todas se di scute en ZABALA e t  al . ( 1 980 ) . 

El método general de mue streo uti

l i zado se ha val ido del uso de l a  esca

fandra autónoma . Las ventaj as de l buceo 

c i entí fico son conoc i das ( PERES , 1966 ; 

R I ED L ,  1967 ; ROS , 1975 ; etc . ) y permi

ten , pr inc ipalmente , l a  recogida in si

tu de cas i todo e l  material prec iso pa

ra un trabaj o de esta índol e ,  así como 
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la observación y la fotografía. Para

la elaboración de la bionomía se han

seguido tres pautas distintas, basadas

en la diferencia de información que

aporta cada una de ellas y en la comple-

mentariedad de las mismas. Se trata de

la realización de transectos bionómicos

mediante inventarios visuales, de tran-

sectos fotográficos y de muestras pun-

tuales.

Previamente a la realización de

los transectos se procedía a elaborar

la cartografía de la zona mediante el

levantamiento de perfiles batimétricos

o el cartografiado especial de los túne-

les y cuevas submarinos. Los perfiles

batimétricos, efectuados donde poste-

riormente se iban a llevar a cabo los

inventarios visuales y fotográficos,

se obtenían del siguiente modo. Se em-

pleaba una cuerda, marcada en cada me-

tro con una chapa de cloruro de polivi-

nilo, numerada, que además actuaba de

lastre; extendida aquélla sobre el sus-

trato, se procuraba que se adaptara al

mismo y se tomaba, en cada metro de la

cuerda, la profundidad (con un profundí-

metro) y la orientación (con una brúju-

la de inmersión). Estos datos se repre-

sentaban sobre papel milimetrado.

Para la cartografía de túneles y

cuevas se siguió la misma técnica, pero

empleando flotadores en lugar de chapas

de plástico para las cuerdas adosadas

al techo, y cintas métricas enrollables

para efectuar las medidas perpendicula-

res a la central de referencia (véase

GILI et al., 1980).

Los inventarios visuales se reali-

zaban tomando como referencia las cha-

pas de la cuerda. Cada zona o bioceno-

sis observada se refería a las chapas

extremas y se anotaba, de forma cualita-

tiva o cuantitativa (como porcentajes

de recubrimiento en las especies incrus-

tantes y número de colonias por metro

cuadrado en las erectas), una estima

de la abundancia de las especies más

representativas y fácilmente reconoci-

bles (ZABALA et al., 1980).

En cuanto a los inventarios foto-

gráficos, se basaban en la información

previa proporcionada por los bionómicos

o visuales realizados previamente. Para

ello, se establecía el número de foto-

grafías a realizar según la uniformidad

o heterogeneidad de los t/Ánsectos y

teniendo en cuenta el númer. máximo de

diapositivas que pueden obtenerse de

un rollo de película cgmercial. Ello

hace que se hayan realizado transectos

con fotografías casi continuas, una ca-

da metro, y otros más discontinuos. Los

primeros corresponden a zonas inclina-

das y verticales, de trayecto más cor-

to, y los segundos a los horizontales

y más largos. En cada caso, pues, la

frecuencia de toma fotográfica era di-

rectamente proporcional al gradiente

de variación de los parámetros físicos

y al de las comunidades bentónicas que

son consecuencia de los mismos.

Las fotografías se han hecho me-

diante máquinas comerciales y sencillas

(Nikonos III) con objetivos de 35 mm

y 28 mm, a una distancia del sustrato

de 0,8 a 0,6 m, lo que da una superfi-

cie fotografiada de 1 m 2, aproximadamen-

te. En todos los casos se procuró evi-

tar los problemas de iluminación (que

es por flashes electrónicos) y de dis-

torsión de las imágenes debida a la uti-

lización de la distancia mínima de la

citada óptica. En las cuevas y túneles,
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la observación y la fotografí a .  Para 

la elaboración de la bionomía se han 

seguido tres pautas distintas , basadas 
en la di ferenc ia de informac ión que 

aporta cada una de el las y en la comple
mentariedad de las mi smas . Se trata de 

la real i zac ión de transectos bionóm icos 
mediante inventarios vi suales , de tran
sectos fotográficos y de muestras pun
tuales . 

Previamente a la real izac ión de 

los transectos se procedía a elaborar 
la cartografía de la zona mediante el 

levantamiento de perfi les batimétricos 
o el cartografiado espec ial de los túne
les y cuevas submarinos . Los perfi les 
batimétricos , efectuados donde poste
riormente se iban a llevar a cabo los 
inventarios vi suales y fotográfi cos , 
se obtenían del siguiente modo . Se em

pleaba una cuerda , marcada en cada me

tro con una chapa de cloruro de pol ivi
ni lo , numerada , que además ac tuaba de 

Jastre ; extendida aquél la sobre el  sus

trato , se procuraba que se adaptara al 
mismo y se tomaba ,  en cada metro de la 
cuerda, la profundidad ( con un profundí
metro ) y la orientac ión ( con una brÚjU
la de inmersión ) .  Estos datos se repre
sentaban sobre papel m i l imetrado . 

Para la cartografía de túneles y 
cuevas se s iguió la misma técnica , pero 
empleando flotadores en lugar de chapas 
de plástico para las cuerdas adosadas 
al techo , y c intas métr�cas enrollables 
para efectuar las medidas perpendicula
res a la central de referenc ia ( véase 
GILI et al . ,  1980 ) . 

Los inventarios vi suales se real i-
zaban tomando como referencia las cha-

pas de la cuerda . Cada zona o bioceno
sis observada se refería a las chapas 
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extremas y se anotaba ,  de forma cual ita
tiva o cuantitativa ( como porcentaj es 
de recubrimi ento en las especies incrus
tantes y número de co lonias por metro 
cuadrado en las erectas ) ,  una estima 
de la abundancia de las especies más 

representativas y fác i lmente reconoci
bles ( ZABALA et al . ,  1980 ) . 

En cuanto a los inventarios foto
gráficos , se basaban en la informac ión 

previa proporcionada por los bionómicos 

o vi suales reali zados previamente . Para 

ello , se establecía el número de foto

grafías a real izar según la uniformidad 
o heterogeneidad de los t r ·.msectos y 
teniendo en cuenta el númel . méÍx imo de 
diapos itivas que pueden obtenerse de 

un rol lo de pel ícula c?merc ial . E l lo 
hace que se hayan real izado transectos 

con fotografías casi cont inuas , una ca
da metro , y otros más discontinuos . Los 

primeros corresponden a zonas incl ina
das y verticales , de trayecto más cor
to , y los segundos a los hori zontales 
y más largos . En cada caso , pues , la 

frecuenc ia de toma fotográfi ca era di
rectamente proporc ional al gradiente 
de variación de los parámetros fís icos 
y al de las comunidades bentónicas que 
son consecuenc ia de los mi smos . 

Las fotografías se han hecho me
diante máquinas comerc iales y senc i l las 
( Nikonos I I I ) con obj etivos de 35 mm 
y 28 mm , a una distanc ia de l sustrato 

de 0 , 8  a 0 , 6  m ,  lo que da una superfi

cie fotografiada de 1 m 2, aproximadamen-
I 

te . En todos : los casos se procuró evi-

tar los problemas de iluminac ión ( que 
es por flashes el ectrónicos ) y de dis
torsión de las imágenes debida a la uti

l i zación de la distanc ia mínima de la 

ci tada óptica . En las cuevas y túneles , 
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y por problemas de resolución con el

método anteriormente citado, se emplea-

ron lentes de aproximación para tomar

fotografías a una distancia de 40 cm

y cubrir una superficie aproximada de

40 x 40 cm (GILI, 1980b).

Las muestras puntuales se realiza-

ron mediante el pelado de superficies

normalizadas a profundidades preselec-

cionadas (a 5, 10, 15, 20, 30 y 40 m),

tomando como referencia los inventarios

visuales ya citados. La superficie mues-

treada fue inicialmente de 20 x 20 cm,

y posteriormente de 40 x 40; en otro

lugar se justifica el haber cuadruplica-

do el área de muestreo. Se procedía a

efectuar una muestra por cada facies,

biocenosis o comunidad observadas y,

en algunos casos, se tomaron muestras

paralelas de macrofauna y macroflora

de una superficie aproximada de 1 m2.

Para la recogida de las muestras

se utilizaron piquetas y raspadores;

el material obtenido era introducido

en bolsas de tela muy fina; las muestras

eran posteriormente numeradas, fijadas

en formol al 5 % y guardadas para su

separación, determinación y recuento.

En total se han realizado 127 mues-

tras puntuales, 92 inventarios visuales

y más de 950 fotografías repartidas en

12 transectos fotográficos de un total

de 19 realizados (véase ZABALA et al.,

1980; OLIVELLA et al., 1980, y fig. 1).

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSECTOS

Como se ha mencionado, los transec-

tos han sido la base para la realiza-

ción de la bionomía; hay 19 de ellos,

complementados por tres estaciones de

profundidad (fig. 1). La elección de

la situación de los transectos se hizo

al azar, procurando cubrir toda el área

geográfica de las islas y todas sus bio-

cenosis, más o menos diferenciadas. Por

ello hay transectos que se parecen en-

tre sí más que otros. De cada grupo de

los más similares se ha elegido uno re-

presentativo del tipo bionómico del gru-

po, con pequeñas variantes que se rese-

ñan a continuación.

Tipo bionómico 1.- El transecto

representativo es el 7, en la cara SE

de la Meda Xica (La Llosa); se extiende

entre O y 25 m de profundidad, con unos

150 m de longitud y suave pendiente (fig.

2). Presenta una zona superior con un

trottoir amplio y plano, que no forma un

verdadero cinturón, y con cavidades nu-

merosas y pequeñas. Está seguido de pa-

redes verticales hasta los 5 m, donde

siguen bloques medianos y superficies

horizontales con algas fotófilas. Si-

guiendo el gradiente suave aparecen pe-

queñas matas de Posidonia oceanica, que

a los 12 m forma una pradera típica.

Sobre sustrato arenoso, ésta se extien-

de hasta los 20 m, donde desaparece

bruscamente. Es sustituida por un fon-

do con pequeños bloques o piedras, en-

tre los que hay colonias de Eunicella,

holoturias y erizos. La zona más profun-

da, de unos 25 m, está representada por

bloques rocosos con una comunidad típi-

camente coralígena, para seguir con fon-

dos blandos.

Tipo bionómico 2,- El transecto

representativo es el 1, en la cara NO

de la Meda Xica (ensenada de la Vaca); va

desde O hasta 30 m de profundidad, con

unos 150 m de longitud y suave pendiente

(fig. 3). Presenta un trottoir estre-
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y por problemas de resoluc i6n con el 

método anteriormente c i tado , se emplea
ron lentes de aproximación para tomar 
fotografías a una di stancia de 40 cm 
y cubrir una superfic ie  aproximada de 
40 x 40 cm ( GILI , 1980b ) .  

Las muestras puntuales se real iza
ron mediante el pelado de superfi cies 
normal izadas a profundidades preselec

cionadas ( a  5, 10 , 15 , 20 , 30 Y 40 m ) , 

tomando como referenc ia los inventarios 

visuales ya c i tados . La superficie  mues

treada fue inic ialmente de 20 x 20 cm ,  
y posteriormente de 40  x 40 ; en otro 
lugar se j ustifica el haber cuadrupl ica
do e 1 área de muestreo . Se procedía a 
efectuar una muestra por cada facies , 
b iocenos is o comunidad observadas y ,  
en algunos casos , se tomaron muestras 
paralelas de macro fauna y macroflora 
de una superfi cie aproximada de 1 m2 . 

Para la recogida de las muestras 
se utilizaron p iquetas y raspadores ;  
e l  material obtenido era introducido 
en bolsas de tela muy fina ; las muestras 

eran posteriormente numeradas , fij adas 

en formol al 5 % y guardadas para su 
separac ión , determinación y recuento . 

En total se han real i zado 1 27 mues-

tras puntuales , 92 inventarios v isuales 
y más de 950 fotografías repartidas en 

12 transectos fotográficos de un total 

de 19 realizados ( véase ZABALA et al . ,  
1980 ; OL IVELLA et al . ,  1980 , y fig . 1 ) .  

CARACTERíSTICAS DE LOS TRANSECTOS 

Como se ha menc ionado , los transec-

tos han s ido la base para la real iza
c ión de la bionomía ; hay 19 de el los , 
complementados por tr€s estaciones de 
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profundidad ( fig .  1 ) . La elección de 
la si tuac ión de los transectos se hizo 
al azar , procurando cubrir toda el área 

geográfica de las islas y todas sus bio-

cenosis , más o menos di ferenciadas . Por 

e l lo . hay transectos que se parecen en

tre sí más que otros . De cada grupo de 

los má� similares se ha elegido uno re

presentat ivo del tipo bionómico del gru
po , con pequeñas variantes que se rese

ñan a continuac ión . 

Tipo bionómico 1 . - El transecto 

representati va es el 7 ,  en la cara SE 
de la Meda Xica ( La Llosa ) ; se extiende 
entre O y 25 m de profundidad , con unos 
1 50 m de longitud y suave pendiente ( fig . 
2 ) . Presenta una zona superior con un 

trottoir amplio y plano , que no forma un 
verdadero cinturón , y con cavidades nu
merosas y pequeñas . Está seguido de pa

redes verticales hasta los 5 m ,  donde 

siguen bloques medianos y superfic ies 
hori zontales con algas fotófilas . S i
guiendo el gradiente suave aparecen pe

queñas matas de Pos idonia oceanica , que 

a los 12 m forma una pradera típi ca . 
Sobre sustrato arenoso ,  ésta se extien-
de hasta los 20 m ,  donde desaparece 

bruscamente . Es  sustituida por un fon
do con pequeños bloques o p i edras , en
tre los que hay colonias de Euni cella , 

holoturias y erizos . La zona más profun

da , de unos 25 m ,  está representada por 
bloques rocosos con una comunidad t ípi
camente coral ígena , para seguir con fon
dos blandos . 

Tipo bionómico 2 ,- El transecto 

repres entativo es el 1 ,  en la cara Ni'! 

de la Meda Xica ( ensenada de la Vaca) ; va 

desde O hasta 30 m de profundidad , con 

unos 1 50 m de longitud y suave pendiente 

( fig .  3) . Presenta un trottoir estre-
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TRANSECTO 7
TIPO B IONÓM ICO 1
ORIENTACIÓN SW
PROFUNDIDAD 0-25 m
LONGITUD 150m

Fig. 2. Representación esquemática del transecto 7, característico del tipo bionómico 1,.

y localización de los transectos similares; véase la leyenda de las especies representadas
en la figura 7.

Fig. 2. Diagrammatic view of the transect number 7, characteristical of the bionomic type 1, and situation

of the similar transects; see figure 7 for explanation of the figured species.

cho, con una cornisa poco marcada. Por

debajo, y siguiendo el declive suave,

hay pequeñas plataformas con una bioce-

nosis de algas fotófilas, que llega a

los 15 m de profundidad, con pequeños

enclaves de coralígeno y microcavida-

des. Hasta los 30 m y con suave pendien-

te hay un predominio de enclaves preco-

ralígenos, muy a menudo interrumpidos

por pequeñas paredes, bloques medianos

y microcavidades, con una comunidad tí-

picamente coralígena. Hacia los 35 m

el transecto termina en un fondo de are-

na con pequeños bloques.

Tipo bionómico 3.- El transecto

tipo es el 13, situado en la cara NW

de la Meda Gran (ensenada del Guix); se

extiende entre O y 25 m de profundidad,

siendo de unos 150 m de longitud y de

pendiente muy suave (fig. 4). Zona supe-

rior con un trottoir ligero y plano,

seguido de paredes verticales hasta los

5 m, recubiertas de algas fotófilas.

A continuación, grandes bloques sueltos
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Fig . 2 .  Representac ión esquemática del transecto 7 ,  caracterí s tico del tipo b i onóm ico 1 , .  

Y local i zación de los transectos s imilares ; véase la leyenda de las especies representadas 

en la figura 7 .  

F i g .  2 .  Di agrammatic view o f  the transect number 7 ,  characteristical o f  the b i onomic type 1 ,  and s i  tuation 

o f  the simi lar transects ; see qgure 7 for exp lanation . of the figured spec i e s .  

cho , con una cornisa poco marcada . Por 
debajo ,  y siguiendo el  decl ive suave , 

hay pequeñas plataformas con una bioce
nosis de algas fotófi las , que l lega a 
los 1 5  m de profundidad , con pequeños 
enclaves de coral ígeno y microcavida
des . Hasta los 30 m y con suave pendien
te hay un predominio de enclaves preco
ral ígenos , muy a menudo interrump idos 

por pequeñas paredes , bloques medianos 

y mi crocav idades , con una comuni dad tí-

picamente coral ígena . Hac ia los 35 m 

r 

el transecto termina en un fondo de are-
na con pequeños bloques . 

Tipo bionómico 3 . - E l  transecto 
tipo es el 13 , s ituado en la cara NW 

de la Meda Gran ( ensenada de l Guix ) ; se 
extiende entre O y 25 m de profundidad , 
s iendo de unos 1 50 m de longitud y de 
pendiente muy suave ( fig. 4) . Zona supe
rior con un trottoir ligero y plano , 
seguido de paredes verticales hasta los 

5 m , recub i ertas de algas fotófilas . 
A continuac ión , grandes bloques sueltos 
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Fig. 3. Representación esquemática del transecto 1, característico del tipo bionómico 2,
y localización de los transectos similares; véase la leyenda de las especies representadas

en la figura 7.

Fig. 3. Diagrammatic view of the transect number 1, characteristical of the bionomic type 2, and situation

of the similar transects; see figure 7 for explanation of the figured species.

entre sustrato arenoso, que se extienden

a todo lo largo del mismo. En sus caras

horizontales presentan una biocenosis

de algas fotófilas, y precoralígena en

las verticales e inclinadas, que varían

según la orientación. Entre los bloques

y a poca profundidad se encuentran ma-

tas de P. oceanica y piedras con recu-

brimiento algal. A mayor profundidad

son las colonias de Eunicella las que

dominan, estando las piedras más desnu-

das. Hacia los 20 m la comunidad domi-

nante es el coralígeno; hacia los 25

se encuentra un fondo típicamente detrí-

tico, con cascajo y sedimento.

Tipo bionómico 4.- El transecto

representativo es el 2, en la cara S

del Carall Bernat. De O a 35 m, con una

longitud de 150 m y pendiente acusada

(fig. 5). Trottoir reducido a un cintu-
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Y local i zac ión de los transe ctos s i mi lares ; véase l a  leyenda de las especies representadas 

en la figura 7 .  

F i g .  3 .  Diagrammati c  v i ew o f  the transect number 1 ,  characterist i cal o f  the b i onomic type 2 .  and s i  tuati0n 

of the s im i l ar transects ; see figure 7 for explanation of the f i gured spec i e s .  

entre sustrato arenoso , que se extienden 
a todo lo largo del mismo .  En sus caras 
hori zontales presentan una biocenos is 
de algas fotófilas , y precoral ígena en 

las verticales e incl inadas , que varían 
según la orientac ión . Entre los bloques 

y a poca profundidad se encuentran ma
tas de P .  oceanica y p iedras con recu
brimiento algal . A mayor profundidad 

son las colonias de Eunicella las que 

dominan , estando las pi edras más desnu
das . Hac ia los 20 m la comun idad domi-

nante es el coral ígeno ; hac ia los 25 

se encuentra un fondo típicamente detrí

tico , con cascajo y sedimento . 

Tipo bionómico 4 . - El transecto 
representati vo es el 2 ,  en la cara S 
del Carall Bernat . De O a 35 m ,  con una 
longi tud de 1 50 m y pendiente acusada 
( fig . 5 ) . Trottoir reduc ido a un cintu-
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Fig. 4. Representación esquemática del transecto 13, característico del tipo bionómico 3,

y localización de los transectos similares; véase la leyenda de las especies representadas

en la figura 7.

Fig. 4. Diagrammatic view of the transect numher 13, characteristical of the bionomic type 3, and situation

of the similar transects; see figure 7 for explanation of the figured species.

rón de 1 m de anchura, seguido de pare-

des verticales y pequeñas plataformas

hasta los 15 m de profundidad, con al-

gas fotófilas. Transecto muy escalona-

do que hace que se Presente una comuni-

dad coralígena a partir de los 15 m en

las paredes verticales, que alterna con

el precoralígeno de las inclinadas. Ha-

cia los 20 m el coralígeno domina total-

mente, al tiempo que la pendiente es

casi vertical y las plataformas son ca-

da vez más reducidas. Hacia los 35 m

el transecto termina en un fondo detrí-

tico.

Tipo bionómico 5.- El transecto
tipo es el 4, en la cara N de la Meda

Gran (la Pota del Llop). De O a 40 m

de profundidad, con una extensión de

100 m y una fuerte inclinación, que lle-

ga a la verticalidad a partir de los

15 m (fig. 6). El trottoir es reducido

pero significativo, y forma un cinturón

de 1 m de anchura; va seguido por pare-

des verticales hasta los 5 m, y después

de una plataforma a modo de escalón con

una biocenosis de algas fotófilas. Des

pués de una estrecha franja precoralíge-

na el fondo se hunde verticalmente de

los 15 a los 40 m, y soporta una bioce-

nosis típicamente coralígena e insinua-

ciones de poblamientos de zonas oscuras

en el extraplomo situado a los 30 m.
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TRANSEC ro 1 3 
T I PO B I O NÓM I CO 
OR I E N TA C i Ó N  W 
PROFU N D I DA D  0 -25 m 
LO N G I  TU D 150 m 

20 

25 

F i g .  4. Representac ión esquemática del transecto 13 , carac terí stico del tipo b i onómico 3 ,  

y local i zac ión d e  l o s  transectos s imilares ; véase l a  leyenda d e  las espec ies representadas 

en la figura 7 .  

F i g .  4 .  D i agrammatic v i ew o f  j;he transect number 1 3 ,  characte r i s t i cal o f  the b i onom i c  type 3 ,  and s i tuation 

of the s i m i l ar transec ts ; see figure 7 for exp lanat ion of the figured spec i es . 

rón de 1 m de anchura , seguido de pare
des verticales y pequeñas plataformas 
hasta los 15 m de profundidad , con al
gas fotófi las . Transecto muy escalona
do que hace que se presente una comuni
dad coral ígena a partir de los 15 m en 

Gran ( l a Pota del Llop ) . De O a 40 m 
de profundidad , con una extens ión de 
100 m y una fuerte incl inac ión , que l l e

ga a la verticalidad a partir de los 
15  m ( fig .  6 ) . E l  trottoir es reduc ido 
pero significativo , y forma un c inturón 

las paredes verticales , que alterna con de 1 m de anchura ; va seguido por pare-
el precoral ígeno de las inc l inadas . Ha
cia  los 20 m el coral ígeno domina total
mente , al tiempo que la pendiente es 
casi vertical y las plataformas son ca
da vez más reduc idas . Hacia los 35 m 
el transecto termina en un fondo detrí-
tico . 

T ipo b i onómi co 5 . - El transec to 
tipo es el 4 ,  en la cara N de la Meda 

des verticales hasta los 5 m, y después 
de una plataforma a modo de escalón con 
una biocenosi s  de algas fotófi las . Des 
pué s de una estrecha franja precoral íge
na el fondo se hunde verticalmente de 
los 15  a los 40 m, y soporta una bioce

nos is típi camente coral ígena e insinua

ciones de poblamientos de zonas oscuras 

en el extrap lomo si tuado a los 30 m .  
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Termina en un fondo de arena y barro,

detrítico, con unos pocos grandes blo-

ques rocosos y coralígenos que desapare-

cen rápidamente.

Todos los transectos realizados

se pueden incluir dentro de los anterio-

res tipos biocenóticos, considerando

las modificaciones o características

peculiares que se citan a continuación:

JOSEP-MARIA GILI & JOANDOMENEC ROS

Transectos 1, 2, 4, 7, 13, caracte-

rísticos de los tipos bionómicos descri-

tos.

Transecto 3: similar al tipo bionó-

mico 5. Con menor profundidad (O a 25

m), termina en grandes bloques con cora-

lígeno de Eunicella. De 100 m de longi-

tud, está situado en la cara N de la

Meda Gran (punta de la Galera).

Fig. 5. Representación esquemática del transecto 2, característico del tipo bionómico 4,

y localización de los transectos similares; véase la leyenda de las especies representadas

en la figura 7.

Fig. 5. Diagrammatic view of the transect number 2, characteristical of the bionomic type 4, and situation

of the similar transectb; see figure 7 for explanation of the figured species.
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Termina en un fondo de arena y barro , 

detrí tico , con unos pocos grandes blo-

ques rocosos y coral ígenos que desapare

cen ráp idamente . 
Todos los transectos realizados 

se pueden incluir dentro de los anterio-
res tipos bl.ocenóticos , cons iderando 
las mod ificac iones o caracterí st icas 
pecul iares que se c itan a continuac ión : 
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JOSEP-M A R I A  G I LI & JOANDOMÉNEC ROS 

Transec tos 1 ,  2, 4 ,  7, 1 3 , caracte

ríst icos de los tipos bionómi cos descri

tos . 
Transecto 3 :  similar al tipo bionó

mico 5 .  Con menor profundidad ( O  a 25 
m ) , termina en grandes bloques con cora

l ígeno de Euni cella . De 100 m de longi

tud , es tá si tuado en la cara N de la 

Meda Gran ( punta de la Galera ) . 
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T I PO BIONÓM I CO 4 
OR I ENTAC I ÓN  5 
PROFUNDI DAD O - 30m 
LONG I TU D 100 m 

Fig . 5. Representac ión esquemática del transecto 2 ,  caracter í s tico del tipo b i onóm ico 4 .  

Y local i zación d e  los transe c tos s imilares ; véase l a  leyenda d e  las espec ies representadas 

en la figura 7 .  

F i g .  5 .  D i agramma t i c  v i ew o f  the transect number 2 ,  charFlc te r i s t i c a l  o f  the b i onom i c  type 4 ,  and s i t ua t i on 

of the s i m i l a r transec ts ; see f i gure 7 for exp l a nat. ion of the f i gured spec i e s . 
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TRANSECTO 4
TIPO B IONÓM I CO 5
ORIENTACIÓN N
PROFUNDIDAD 0-35m
LONGITUD 100 m

Fig. 6. Representación esquemática del transecto 4, característico del tipo bionómico 5,
y localización de los transectos similares; véase la leyenda de las especies representadas
en la figura 7.

Fig. 6. Diagrammatic view of the transect number 4, characteristical of the bionomic type 5, and situation

of the similar transects; see figure 7 for explanation of the figured species.

	Transecto 5: similar al tipo bionó-	 las es más reducida. De 150 m de longi-

	

mico 2. Con una zona intermedia entre 	 tud,	 entre O y 25 m y en la cara E de

	

10 y 20 m de profundidad con grandes	 la Meda Gran (ensenada de la Vaca).

	

bloques, caracterizados por un coralíge-	 Transectd 6: similar al tipo bionó-

	

no que se instala según la orientación 	 mico	 4. Con el mismo tipo de platafor-

	

de las caras. La zona de algas fotófi-	 mas,	 con bloques más pequeños y en me-
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F ig. 6. Representac ión esquemát ica del transecto 4 ,  carac terístico del tipo b ionómico 5 ,  

Y local i zación de los transe ctos si milares ; véase l a  leyenda d e  las espec ies representadas 

en l� figura 7 .  

F i g .  6 .  D i agrammatic view o f  the transec t number 4 ,  charac teristical 0 1  the b i onom ic type 5 ,  and s i tuation 

of the s i m i l a r  transects ; see l i gure 7 lor exp l anat i on 01 the ligured spec i e s .  

Transecto 5 : simi lar al tipo bionó
mico 2 .  Con una zona intermedia entre 
10 Y 20 m de p'rofundidad con grandes 

bloques , caracteri zados por un coral íge

no que se instala según la orientac ión 
de las caras . La zona de algas fotófi-

las es más reduc ida .  De 1 50 m de longi
tud , entre O y 25 m y en . l a  cara E de 
la Meda Gran ( ensenada de la Vaca ) .  

Transectd 6 :  simi lar al tipo bionó
mico 4. �on el mismo tipo de pl atafor
mas , con bloques más pequeños y en me-
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Fig. 7. Leyenda de las especies representadas en las figuras 2 a 6, y explicación de las abreviaciones de las comunidades o facies

descritas.

Fig. 7. Explanation of the species-diagrams used in the figures 2 to 6, and meaning of the abbreviation3 of the communities or facies described.
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nor número. De O a 30 m, con 100 m de

longitud y situado en la cara W del Me-

dellot.

Transecto 8: similar al tipo bionó-

mico 1. Matas de Posidonia más disper-

sas y menor profundidad general, con

fondos de arena o fango muy cercanos

a la superficie. De 100 m de longitud

y entre O y 15 m de profundidad, situa-

do en la cara SW de la Meda Gran (Embar-

cador).

Transecto 9: similar al tipo bionó-

mico 5. La principal característica es

la total sustitución de Paramuricea por

Eunicella. La comunidad de algas fotó-

filas es reducida y asentada sobre sus-

trato completamente vertical. Termina

en grandes bloques entre el fango. Lon-

gitud, 100 m; profundidad entre O y 40

m; situado en la cara NE de la Meda Xi-

ca (La Ressagosa).

Transecto 10: similar al tipo bio-

nómico 2. Con paredes muy verticales

cerca de la costa, bloques grandes en

la zona inicial hasta los 15 m de pro-

fundidad y más pequeños en el resto de

su recorrido; termina en un fondo de

grava y cascajo. 150 m de longitud, en-

tre O y 25 m de profundidad y situado

en la cara SE de la Meda Xica (Ensena-

da del Dofí).

Transecto 11: similar al tipo bio-

nómico 3. No se ha muestreado, pero es

similar en líneas generales al transec-

to 18. 100 m de longitud, entre O y 15

m y situado en la cara E de la Meda

Gran (1"Infern).

Transecto 12: similar al tipo bio-

nómico 5. Presenta una zona intermedia

de grandes bloques, de 15 a 25 m de pro-

fundidad, con biocenosis coralígena.

La zona superior de algas fotófilas es

más amplia, y la coralígena de profundi-

dad más extensa, formando paredes ver-

ticales que dan lugar , a un pasillo que

termina en un fondo fangoso. De 150 m

de longitud, entre O y 40 m y situado

en la cara NW de la Meda Gran (la Cue-

tera).

Transecto 14: similar al tipo bio-

nómico 3. Zona de bloques medios a gran-

des desde su inicio, que van disminuyen-

do de tamaño al tiempo que se hacen más

dispersos, hasta llegar a un fondo de

fango detrítico. 150 m de longitud, en-
.

tre O y 20 m y situado en la c ira NE

de las Ferranelles.

Transecto 15: similar al tipo bio-

nómico 3. Zona inicial y central de

grandes bloques que van disminuyendo

a medida que aumenta la profundidad.

Sustrato detrítico en todo el recorri-

do, con pequeñas zonas de matas de Po-

sidonia. Longitud: 150 m, entre O y 20

m de profundidad y localizado en la cara

W de la Meda Gran (el Frare).

Transecto 16: similar al tipo bio-

nómico 4. Pared inicial que desciende

hasta los 15 m, seguida de pequeñas pla-

taformas hasta formar grandes bloques,

con coralígeno, que van disminuyendo,

sin llegar a desaparecer, entre sustra-

to arenoso. Longitud: 150 m; entre O

y 30 m; situado en la cara N del Carall

Bernat.

Transecto 17: similar al tipo bio-

nómico 3. Primer tercio del recorrido

formado por grandes bloques sueltos,

que debido a su tamaño dan lugar a asen-

tamientos coralígenos en las caras más

oscuras. Después de éstos viene un fon-

do coralígeno detrítico, con muy poca

pendiente, hasta llegar a grandes blo-

ques coralígenos que terminan inmediata-
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nor namero . De O a 30 m ,  con 100 m de 

longi tud y si tuado en la cara W del Me
dellot . 

Transecto 8 :  simi lar al tipo bionó
mico 1 .  Matas de Pos idonia más disper

sas y menor profundidad general , con 
fondos de arena o· fango muy cercanos 

a la superficie . De 100 m de longitud 

y entre O y 15 m de profundidad , si tua
do en la cara SW de la Meda Gran ( Embar-

cador ) . 
Transecto 9 :  simi lar al tipo bionó

mico 5 .  La principal característica es 
la total sustitué ión de Paramuricea por 

Eunicella . La comunidad de algas fotó
fi las es reducida y asentada sobre sus
trato completamente vert ical . Termina 
en grandes bloques entre el fango . Lon
gitud , 100 m ;  profundidad entre O y 40 
m ;  si tuado en la cara NE de la Meda Xi
ca ( La Ressagosa ) .  

Transecto 10 : simi lar al tipo bio

nómico 2 .  Con paredes muy verticales 

cerca de la costa , bloques grandes en 

la zona inicial hasta los 15 m de pro
fundidad y más pequeños en el resto de 
su recorrido ; termina en un fondo de 

grava y cascaj o .  150 m de longitud , en-

2 1 1 

más amp l ia ,  y la coral ígena de profundi

dad más extensa , formando paredes ver

ticales que dan lugar .a un pasi l lo que 

termina en un fondo fangoso . De 150 m 
de longitud , entre O y 40 m y si tuado 
en la cara NW de la Meda Gran ( l a Cue

tera ) . 

Transecto 14 : s imilar al tipo b io

nó�ico : . Zona de bloques medios a gran
des desde su inic io , que van disminuyen
do de tamaño al tiempo que se hacen más 

dispersos , hasta ll egar a un fondo de 
fango detrítico . 150 m de longitud , en
tre O y 20 m y si tuado en la c lra NE 
de las Ferrane lles . 

Transecto 15 : similar al tipo bio
nómico 3 .  Zona inicial y central de 
grandes bloques que van disminuyendo 
a medida que aumenta la profundidad . 

Sustrato detrítico en todo e l  recorri
do , con pequeñas zonas de matas de Po

s idonia .  Longitud : 1 50 m, entre O y 20 

m de profundidad y local izado en la cara 
W de la Meda Gran ( e l  Frare ) .  

Transecto 16 : similar al tipo b io� 

nómico 4. Pared in icial que desc iende 
hasta los 15 m, seguida de pequeñas pla
taformas hasta formar grandes bloques , 

tre O y 25 m de profundidad y s ituado • con coralígeno , que van di sminuyendo , 

en la cara SE de la Meda Xica ( Ensena

da del Dofí ) .  
Transecto 1 1 : similar al tipo bio

nómi ca 3 .  No se ha muestreado , pero es 
similar en l íneas generales al transec-
to 18 . 100 m de longitud , entre O y 1 5  
m y s ituado e n  la cara E d e  la Meda 
Gran ( 1  - Infern ) . 

Transecto 12 : simi lar al tipo bio
nómico 5 .  Presenta una zona intermedia 

de grandes bloques , de 15 a 25 m de pro-

fundidad , con biocenos i s  coral ígena . 
La zona superior de algas fotófilas es 

sin ll egar a desaparecer , entre sustra
to arenoso . Longitud : 1 50 m ;  entre O 

y 30 m ;  s ituado en la cara N del Carall 
Bernat . 

Transecto 17 : simi lar al tipo bio
nómico 3 .  Primer terc io de l recorrido 

formado por grandes bloques suel tos , 
que debido a su tamaño dan lugar a asen

tamientos coral ígenos en las caras más 
oscuras . Después de éstos v iene un fon

do coral ígeno detrítico , con muy poca 

pendiente , hasta ll egar a grandes blo

ques coral ígenos que terminan inmediata-
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mente en un fondo de arena y sedimento.

Longitud: 150 m; entre O y 35 m y situa-

do en la cara SW de los Tascons Petits.

Transecto 18: similar al tipo bio-

nómico 3. Con una zona inicial formada

por grandes bloques, que después dismi-

nuyen de tamaño al tiempo que la incli-

nación del fondo decrece, y finalmente

desaparecen dando lugar a un sustrato

de cascajo y grava que finaliza en una

zona fangosa. 150 m de longitud, entre

O y 20 m y situado en la cara NE de la

Meda Gran (el Freurió).

Transecto 19: similar al tipo bio-

nómico 3. De corta longitud (50 m) y

situado entre dos pequeños islotes (Tas-

có Gran y Carall Bernat), con paredes

verticales iniciales seguidas de gran-

des bloques, entre O y 10 m.

Además de los citados transectos

se han muestreado, con el fin de cubrir

las comunidades de profundidad, tres

estaciones aisladas (fig. 1):

situada entre las dos islas

grandes, formada por un bloque rocoso

grande a unos 35 m de profundidad (Mont

Negre), con un asentamiento coralígeno.

situado al final del transec-

to 17, a unos 40 m de profundidad; está

formado por unos grandes bloques coralí-

genos en forma de barrera (l'Escrivana).

B-3, situado a unos 100 m al SE

del Carall Bernat, en unas barras de

coralígeno a 50 m de profundidad, des-

pués de una plataforma que conecta con

las islas a unos 30-35 m de profundidad.

DESCRIPCIÓN DE BIOCENOSIS Y FACIES

Ya se han comentado los términos

generales utilizados para la descrip-

ción de las distintas agrupaciones o

unidades bionómicas. A continuación se

expondrán sucintamente las mismas, indi-

cando sus principales características,

su localización geográfica y las espe-

cies más características (la mayoría

de estas especies han sido las utiliza-

das en la caracterización de las comuni-

dades de las figuras 2 a 6; véase la

notación de la fig. 7). El orden que

se sigue es en función de la profundi-

dad.

a) Piso mediolitoral (sólo se ha estu-

diado una comunidad):

Trottoir (T). Nombre que recibe

una biocenosis especializada situada

en la zona correspondiente al nivel me-

dio del mar o de "marea", con mayor o

menor influencia del oleaje. Existen

dos aspectos distintos, correspondien-

tes asimismo a zonas distintas en las

islas Medes:

- zonas poco batidas; proliferación

de especies del mediolitoral inferior

(Actinia equina y el isópodo Ischyro-

mene sp.) y formación de un concreciona-

miento de algas calcáreas, Lithophyllum

tortuosum, y L. incrustans, en forma

de un recubrimiento horizontal de la

roca. Por debajo se inserta una breve

facies de Mytilus galloprovincialis,

con colonización de algas como Entero-

morpha sp. y Ulva sp., además de algu-

nos rodófitqs como Nemalion helminthoi-

des. Por encima se sitúa un recubrimien-

to a base de pequeñas manchas de Calo-

thrix crustacea y Patella aspera, junto

con individuos ocasionales de Acantho-

chiton sp.

zonas más batidas; cinturones

en forma de pequeñas cavidades en la

roca, de aproximadamente un metro de
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mente en  un  fondo de  arena y sedimento . 

Longitud : 1 50 m ;  entre O y 35 m y si tua
do en la cara SW de los Tascons Petits . 

Transecto 18 : simi lar al tipo bio
nómico 3 .  Con una zona inic ial formada 
por grandes bloques , que después di smi

nuyen de tamaño al tiempo que la incl i
nac ión de l fondo decrece , y finalmente 
desaparecen dando lugar a un sustrato 

. -

de cascaj o y grava que final i za en una 

zona fangosa .  150 m de longitud , entre 
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ción de las di'stintas agrupac iones o 
unidades bionómicas . A cont inuac ión se 
expondrán sucintamente las mi smas , indi
cando sus principales característi cas , 

su loca'l i zación geográfica y las espe
cies más características ( l a mayor ía 
de estas espec i es han sido las uti l iza

das en la caracterización de las comun i-
dades de las figuras 2 a 6 ;  véase la 

notac ión de la fig .  7 ) . El orden que 

se sigue es en función de la profundi-
O Y 20 m y si tuado en la cara NE de la dad . 
Meda Gran ( e l Freuri ó ) . 

Transecto l S : simi lar al tipo b io

nómico 3 .  De corta longi tud ( 50 m )  y 

s i tuado entre dos pequeños is lotes ( Tas
có Gran y Carall Bernat ) ,  con paredes 
verticales iniciales seguidas de gran

des bloques ,  entre O y 10 m .  

Además de los ci tados transectos 

se han muestreado , con el fin de cubrir 

las comunidades de profundidad , tres 
estac iones aisladas ( fig .  1 ) : 

B-1 , s ituada entre las dos is las 
grandes ,  formada por un bl oque rocoso 
grande a unos 35 m de profundidad ( Mont 
Negre ) ,  con un asentamiento coral ígeno . 

B-2 , s ituado al final de l transec
to 17 , a unos 40 m de profundidad ; está 
formado por unos grandes bloques coral í
genos �n forma de barrera ( l ' Escrivana ) . 

B-3 , s i tuado a unos 100 m al SE 

del Carall Bernat , en unas barras de 
coralígeno a 50 m de profundidad , des
pués de una plataforma que conecta con 

las is las a unos 30-35 m de profundidad . 

DESCRIPCIÓN DE BIOCENOSIS y FACIES 

Ya se han comentado los términos 
generales uti l i zados para la descrip-

a) Piso medioli toral ( sólo se  ha estu

diado una comunidad ) : 
Trottoir ( T ) . Nombre que recibe 

una biocenosis  especial izada si tuada 

en la zona correspondiente al nivel me-
dio del mar o de "marea" , con mayor o 
menor influencia de l ol eaj e .  Exi sten 
dos aspectos distintos , correspondien
tes asimismo a zonas distintas en las 

islas Medes : 
- zonas poco batidas ; proliferación 

de especies del mediolitoral inferior 
( Actinia equina y el isópodo I schyro
mene sp . )  y formación de un concreciona
miento de algas calcáreas , Li thophyllum 
tortuosum , y L .  incrustans , en forma 
de un recubrimiento hori zontal de la 
roca . Por debaj o se inserta una breve 

fac ies de Myti lus gal loprovincialis , 

con coloni zac ión de algas como Entero

morpha sp . y 01 va sp . ,  además de algu
nos rodófi tQs como Nemal ion helminthoi

des . Por encima se s itúa un recubrimien-
to a base de pequeñas manchas de Calo

thrix crustacea y Patella aspera , j unto 

con individuos ocasionales de Acantho-
chiton sp . 

zonas más batidas ; c inturones 
en forma de pequeñas cavidades en la 
roca ,  de  aproximadamente un metro de 
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espesor. La base está prácticamente ocu-

pada por Lithophyllum tortuosum y gran

abundancia de M. galloprovincialis. Loca

lizado preferencialmente en las zonas

N y E de las islas.

b) Piso infralitoral 

Se extiende desde el nivel de pro-

fundidad cero hasta unos 20 m, compar-

tiendo su distribución dos biocenosis

marcadamente distintas y de extensión

muy variable: se trata de la comunidad

de algas fotófilas y de la Comunidad

de la pradera de Posidonia.

Biocenosis de algas fotófilas (AF) 

Se extiende desde pequeñas paredes

verticales a muy poca profundidad hasta

plataformas horizontales a profundidad

media, cubriendo las caras horizonta-

les iluminadas de bloques y cornisas.

Se caracteriza por la proliferación de

algas, tanto clorófitos como feófitos.

La distribución de las grandes especies

de algas configura las principales fa-

cies de la biocenosis, que se caracteri-

za principalmente por su carácter fotó-

filo. Se presenta generalmente un sus-

trato rocoso recubierto por algas cal-

cáreas (rodofíceas) y por encima un sub-

estrato de especies de pequeño tamaño

(Gelidium sp., Bryopsis sp., Cladophora

sp.). Sobre éste puede situarse un es-

trato elevado de algas de porte mayor,

que caracterizan entonces las distintas

facies (véase más adelante).

La comunidad presenta una variada

fauna acompañante, aunque no por ello

deja de ser característica de esta bio-

cenosis. Así ocurre con numerosos hidro-

zoos y briozoos epibiontes, de crustá-

ceos como Pachygrapsus marmoratus, Ma-

cropodia longirostris, Acanthonyx lunu-
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latus, Maera inaequipes, Pilumnus hirte-

llus y Amphithoe sp., de moluscos como

Patella lusitanica,	 Patella sp., Ceri-

thium rupestre, Gibbula adansoni, Halio-

tis tuberculata y Monodonta turbinata,

poliquetos errantes	 como Syllis sp.,

Nereis sp., equinodermos como Arbacia

lixula y Paracentrotus lividus, y peces

de los géneros Gobius y Blennius, además

de Diplodus vulgaris, Chromis chromis,

Coris julis y Thalassoma pavo, menos

ligados a la comunidad.

Cabe distinguir las siguientes fa-

cies:

Facies de Lithophyllum incrus-

tans, en la zona superior y batida, con

proliferación de especies incrustantes

como Balanus perforatus, Ostraea edu-

lis, que forman el	 sustrato de otras

facies más estacionales. En sustratos

horizontales y verticales, siendo en

los primeros muy característica la pre-

sencia de Arbacia lixula.

Facies de Asparagopsis armata,

con recubrimiento de un 100 % del sus-

trato en zonas batidas, bien iluminadas

y de poca profundidad.

Facies de	 Corallina elongata

(= C. mediterranea)	 y Jania rubens, en

zonas poco iluminadas y batidas a poca

profundidad.

Facies de Enteromorpha sp., Ulva

rigida y Cladophora prolifera, como es-

trato elevado y estacional de las fa-

cies de Lythophyllum incrustans.

Facies de Halopteris scoparia

y H. filicina, con 	 presencia constante

de Falkenbergia rufolanosa y Nithophy-

llum punctatum en	 zonas horizontales

a mayor profundidad,	 cerca de los hori-

zontes de precoralígeno.

Facies de Dictyota dichotoma,
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espesor . La base está prácticamente ocu
pada por Li thophyl lum tortuosum y gran 
abundanc ia  de M. gal loprovincial i s .  Loca 
l i zado preferenc ialmente en las zonas 

N y E de las islas . 

b )  Pi so infral itoral 
Se extiende desde el nivel de pro

fundidad cero hasta unos 20 m ,  compar

tiendo su distribuc ión dos biocenos is 
marcadamente di stintas y de extensión 

muy variable : se trata de la comunidad 

de algas fotófi las y de la l'!!omunidad 

de la pradera de Posidonia . 

B iocenos is de algas fotófi las ( AF )  
S e  extiende desde pequeñas paredes 

verticales a muy poca profundidad hasta 
plataformas hori zontales a profundidad 
media , cubriendo las caras horizonta
les iluminadas de bloques y cornisas . 
Se caracteriza por la  prol i ferac ión de 

algas , tanto clorófi tos como feófi tos . 
La di stribución de las grandes espec ies 
de algas configura las pr inc ipales fa
cies de la biocenos i s , que se caracteri

za principalmente por su carácter fotó
fi lo . Se presenta generalmente un sus
trato rocoso recubierto por algas cal
cáreas ( rodofíceas ) y por encima un sub
estrato de especies de pequeño tamaño 

( Ge l idium sp . , Bryopsis sp . , C ladophora 

sp . ) .  Sobre éste puede s i tuarse un es

trato elevado de algas de porte mayor , 
que caracterizan entonces las distintas 
facies ( véase más adelante ) .  

La comunidad presenta una variada 
fauna acompañante ,  aunque no por e l lo 
deja de ser característica de esta b io
cenos i s .  Así ocurre �on numerosos h idro
zoos y briozoos epib iontes .. de crustá

ceos como Pachygrapsus marmoratus , Ma-

<::r.?po�� ___ l_<:>���!:��!T�� , Acanthonyx lunu-
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latus , Maera inapquipes , P i lumnus hirte

l lus y Amphi thoe sp . , de mo luscos como 
Pate l la  lusi tanica , Pate l la sp . ,  Ceri

thium rupestre , Gibbula adansoni , Hal io

tis tubercul ata y Monodonta turbinata , 

poliquetos errantes como Syl l is sp . , 
Nereis sp . ,  equinodermos como Arbacia 

l ixula y Paracentrotus l ividus , y peces 
de los géneros Gobius y Blennius , además 
de Diplodus vulgaris , Chromi s  chromis , 
Coris julis y Thalassoma pavo , menos 

l igados a la comunidad . 
Cabe distinguir las s iguientes fa-

cies : 
Fac i es de Lithophyl lum incrus

tans , en la zona superior y batida , con 
prol iferac ión de especies incrustantes 

como Balanus perforatus , Ostraea edu

l i s , que forman el sustrato de otras 
faci es más estacionales . En sustratos 

hori zontales y verticales , siendo en 

los primeros muy caracterí st ica la  pre

senc ia de Arbac ia l ixula .  
Facies de  Asparagopsis  armata , 

con recubrimiento de un 100 % del sus
trato en zonas batidas , bien i luminadas 
y de poca profundidad . 

Facies de Coral l ina e longata 
( = C .  medi terranea )  y J ania rubens , en 
zonas poco i luminadas y batidas a poca 
profundidad . 

- Fac ies de EnteTomorpha sp . ,  V lva 

rigida y Cladophora prolifera , como es
trato el evado y estacional de las fa
c ies de Lythophyl lum incrustans . 

Fac ies de Halopteris scoparia 
y H .  fi l i c ina , con presenc ia  constante 

de Falkenbergia rufolanosa y Ni thophy:

l lum punctatum en zonas horizontales 

a mayor profundidad , cerca de los hori

zontes de precoral ígeno . 
Facies de Di ctyota dichotoma , 
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en sustratos horizontales, cerca de las

primeras pendientes (poca profundidad)

y en las primeras plataformas de las

paredes verticales, también en la zona

superior de grandes bloques a media y

gran profundidad. Está acompañada por

otros feófitos como Dictyopteris membra-

nacea y Colpomenia sinuosa, y por Plo-

camium cartilagineum.

Facies de Padina pavonica y Ace-

tabularia acetabulum en zonas horizonta-

les entre grandes bloques, a poca pro-

fundidad y en sustratos de pequeñas pie-

dras cerca de los primeros desplomes,

a menos de 5 m.

Facies de Anemonia sulcata, que

forma un horizonte a modo de cinturón

en la base de los grandes bloques, que

lleva asociada una fauna muy caracterís-

tica de crustáceos, como los decápodos

Macropodia longirostris, Scyllarus arc-

tus e Inachus dorsettensis.

Facies de hidrozoos, en zonas

verticales a poca profunidad y batidas.

Formada por los hidrozoos Eudendrium

capillare, E. racemosum, Sertularella

ellisi y Bougainvillia ramosa, además

de otra fauna acompañante como el anto-

zoo Clavularia ochracea, el tunicado

Clavelina lepadiformis y pequeños crus-

táceos como Caprella sp. y Ammothella

longipes.

Biocenosis de la pradera de Posido-

nia (PP) 

Caracterizada por la presencia de

matas de Posidonia oceanica, en sustra-

tos de arena o de grava fina, donde de-

sarrollan sus rizomas, con una fauna

y flora variada y en ocasiones de un

alto grado de especialización. Se ex-

tiende desde los tres metros de profun-

didad hasta los 25 o más, en zonas de

pendiente suave, bien iluminada's y res-

guardadas de las grandes corrientes de

la zona, ya que se desarrollan en los

fondos al sur de las islas.

Las algas acompañantes son nume-

rosas. Entre la fauna existe una gran

variedad de hidrozoos, briozoos, poli-

quetos, tunicados, etc. La macroflora

y la macrofauna acompañante están for-

madas por las algas Codium gr. tomento-

sum, Cod'ium bursa, Dictyota dichotoma,

Asparagopsis armata y Plocamium cartila-

gineum, los equinodermos Paracentrotus 

lividus, Antedon mediterranea, Sphaere-

chinus granularis (a mayor profundidad)

y Holothuria forskali, el briozoo Penta-

pora fascialis, el tunicado Amaroucium

conicum y peces como Serranus cabrilla

y Crenilabrus simphodus. En esta bioce-

nosis se aprecian dos aspectos algo di-

ferenciados:

Praderas de matas pequeñas, con

poca fauna epibionte y rizomas enterra-

dos por la elevada sedimentación. Zonas

de matas aisladas en los fondos al sur

de la Meda Gran.

Praderas de matas grandes y me-

dianas, ricas en fauna epibionte y rizo-

mas externos, sin estar recubiertos por

sedimento. Situadas en los fondos al

sur de la Meda Xica.

c) Piso circalitoral:

Estrato de características eminen-

temente esciáfilas y de distribución

desde los 15 m de profundidad hasta los

50 m, dependiendo de la iluminación co-

mo factor principal. Se distinguen dos

biocenosis sólo parcialmente bien dife-

renciadas, la del precoralígeno y la

del coralígeno.

2 1 4  

en sustratos hori zontal es , cerC3 de  las 

primeras pendientes ( poca profundidad ) 
y en las pr imeras plataformas de las 
paredes verticales , tamb ién en la zona 
superior de grandes bloques a me�iia y 
gran profundidad . Está acompañada por 
otros feófi tos como Dictyopteris membra
nacea y Colpomen ia sinuosa , y. por Plo
camium cartilagineum . 

Fac i es de Padina pavonica y Ace

tabularia acetabulum en zonas horizonta-

les entre grandes bloques , a poca pro

fundidad y en sustratos de pequeñas pi e

dras cerca de los primeros desp lomes , 

a menos de 5 m .  

- Fac i es de Anemonia sulcata , que 
forma un hori zonte a modo de cinturón 
en la base de los grandes b loques , que 

l leva asoc i ada una fauna muy caracterís
tica de crustáceos , como los decápodos 
Macropodia longirostris , Scyl larus arc

tus e Inachus dorsettens is . 
Fac i es de hidrozoos , en zonas 

verticales a poca profunidad y batidas . 
Formada por los hidrozoos Eudendrium 

cap i l l are , E .  racemosum , Sertulare l la  
e l l is i  y Bougainvi l l ia  ramosa , además 
de otra fauna acompañante como el anto
zoo Clavularia ochracea , el tunicado 

Clavel ina l epadiformis y pequeños crus
táceos como Capre lla sp . y Ammothella 

longipes . 

Biocenosis de la  pradera de Pos ido
nia ( PP )  

Caracterizada Dor l a  presencia de 

matas de Pos idonia oceanica , en sustra

tos de arena O de grava fina , donde de
sarrollan sus ri zomas , con una fauna 

y flora variada y en ocas iones de un 

al to grado de especial ización . Se ex
tiende desde los tres metros de profun-
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didad hasta los 25 o más , en zonas de 
pendi ente suave , bien i luminadas y res

guardadas de las grandes corrientes de 
la zona , ya que se desarrollan en los 
fondos al sur de las is la8 . 

Las algas acompañantes son nume
rosas . Entre la fauna existe una gran 

variedad de hidrozoos , br iozoos , poli
quetos , tunicados , etc . La macroflora 
y la macrofauna acompañante están for

madas por las algas Codium gr . tomento

sum , Codium bursa , Dictyota dichotoma , 
Asparagops is armata y Plocamium cartila

gineum , , l os equinodermos Paracentrotus 
1 i vidus , Antedon medi terranea , Sphaere
chinus granu laris (a mayor profund idad ) 

y Holothur ia forskal i ,  e l  briozoo Penta

pora fascial is , el tun icado Amarouc ium 
conicum y peces como Serranus cabril la 
y Crenilabrus simphodus . En esta b ioce

nos is se aprec ión dos aspectos algo di

ferenc iados : 
- Praderas de matas pequeñas , con 

poca fauna epib ionte y ri zomas enterra

dos por la el evada sedimentac ión . Zonas 

de matas aisladas en los fondos al sur 

de la Meda Gran . 
- Praderas de matas grandes y me

dianas , ri cas en fauna epibionte y ri zo

mas externos , s in estar recub iertos por 
sedimento . S ituadas en los fondos al 

sur de la Meda Xica . 
c )  Pi so circal i toral : 

Es trato de características em inen
temente esciáfi las y de di stribuc ión 
desde los 1 5  m de profundidad hasta los 
50 m, dependiendo de la i luminac ión co
mo factor principal . Se distinguen dos 
biocenos is sólo parcialmente b i en dife
renciadas ; la del precoral ígeno y la 
del coralígeno . 
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Biocenosis del precoralígeno 

Se agrupan bajo esta denominación

las diferentes facies o cinturones de

localización intermedia entre la bioce-

nosis de algas fotófilas (típicamente

de dominancia vegetal) y la del coralí-

geno (de dominancia claramente animal).

En la biocenosis precoralígena la domi-

nancia está repartida entre ambos gru-

pos, hallándose representada en zonas

de iluminación atenuada y con especies

esciáfilas junto a otras que son eminen-

temente fotófilas.

Se han observado tres aspectos di-

ferenciados de esta comunidad, con una

fauna acompañante común y también con

las algas Codium gr. tomentosum, Meso-

phyllum lichenoides, Peysonnelia rubra,

P. squamaria, Lithophyllum expansum,

Halimeda tuna, Udotea petiolata, Sphae-

rococcus coronopifolius, esponjas como

Ircinia fasciculata, Hymeniacidon san-

guinea, Cliona viridis y C. celata, cni-

darios como Alcyonium acaule, Caryophy-

llia smithi y Eunicella singularis, po-

liquetos de los géneros Eunice, Nereis,

Polymnia nebulosa y Spirographis spa-

llanzanii, crustáceos como Lissa chira-

gra, briozoos como Scrupocellaria rep-

tans, Pentapora fascialis y Myriozoum

truncatum, equinodermos como Paracentro-

tus lividus y Echinaster sepositus y

tunicados como Clavelina lepadiformis,

Microcosmus sabatieri y Distmus vario-

losus.

- Facies de Codium gr. tomentosum

(PC), que corre$ponde a la biocenosis

más fotófila del precoralígeno; su ri-

queza se manifiesta en el sustrato infeL

rior y en la gran variedad de fauna que

vive al abrigo de las citadas matas y

epibionte sobre ellas, como hidrozoos,

briozoos y tunicados.	 Situada en la zo-.

na alta de los grandes bloques y en am-

plias superficies inclinadas después

de la biocenosis de algas fotófilas,

antes de llegar a los fondos detríticos

o de arena.

	

- Facies	 de	 algas esciáfilas

(PAE); es la más característica de la

biocenosis precoralígena, y se sitúa

en las caras verticales de grandes blo-

ques a mediana profundidad (de 10 a 25

m) y en zonas de pendiente más fuerte

que el caso	 anterior, precediendo a la

biocenosis	 coralígena.	 Caracterizada

por dos especies de algas, que alternan

su abundancia según 	 la orientación de

las caras: Halimeda tuna y Udotea petio-

lata.

- Facies de Alcyonium acaule (PA):

horizonte o cinturón de dominancia ani-

mal gracias	 a la especie	 que le da el

nombre y situada en paredes verticales,

a unos 15 m	 de	 profundidad, a modo de

frontera o	 como facies de transición'

entre las algas	 fotófilas	 y las esciá-

filas, generalmente	 en coralígeno de

Paramuricea o de Eunicella.

Biocenosis coralígena

Biocenosis esciáfila que correspon-

dería a la comunidad clímax en el circa-

litoral de sustrato rocoso en el Medite-

rráneo(PERES & PICARD, 1964). La domi-

nancia animal es acentuada sino total

(LAUBIER, 1966), además . de presentaráe

algas de tipo incrustante como Lithophy-

llum expansum y otras de tipo reptante

como Peyssonelia squamaria. Esta bioce-

nosis se encuentra ampliamente reparti-

da por las islas, desde pocos metros

de profundidad, en el interior de micro-

Cavidades y extraplomos, pasando por
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Biocenosis del precoral ígeno 

Se agrupan bajo esta denominación 

las diferentes fac ies o c inturones de 

locali zación intermedia entre la bioce-
nos is de algas fotófi las ( típi camente 
de dominancia vegetal ) y la del coralí
geno ( de dominancia c laramente animal ) .  

En la biocenosis precoral ígena la  domi
nancia está repartida entre ambos gru
pos , hal lándose representada en zonas 
de i luminac ión atenuada y con especies 

esc iáfi las junto a otras q�e son eminen
temente fotófi las .  

Se han observado tres aspectos di
ferenc iados de esta comunidad , con una 
fauna acompañante común y también con 
las algas Codium gr . tomentosum , Meso

phyllum l ichenoides , Peysonnelia rubra , 

P .  squamaria , Lithophyl lum expansum , 
Hal imeda tuna , Udotea petiolata , Sphae-
rococcus coronopifol ius , esponjas como 

Ircinia fasciculata , Hymeniacidon san

guinea , C l iona viridis y C .  celata , cni
darios como Alcyonium acaule ,  Caryophy

l l i a  smithi y Eunicella singularis , po

liquetos de los géneros Eunice , Nereis , 
Polymnia nebulosa y Spirographis spa

l lanzani i ,  crustáceos como Lissa ' chira
gra , briozoos como Scrupocellaria rep

tans , Pentapora fascial is y Myriozoum 
truncatum , equinodermos como Paracentro-
tus l ividus y Echinaster sepos itus y 
tunicados como Clave l ina lepad:i,formis , 
Microcosmus sabatieri y Distoffius vario-
losus . 

Facies de Codium gr . tomentosum 

( PC ) , que corresponde a la biocenosis 

más fotófil a  del precoral ígeno ; su ri
queza se manifiesta en el sustrato infe� 

rior y en la gran variedad de fauna que 

vive al abrigo de las c i tadas matas y 

ep ibionte sobre el las , como hidrozoos , 
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briozoos y tunicados . Situada en la zo-

na alta de los grandes bloques y en am-

pl ias superficies inc l inadas después 

de la biocenos is de algas fotófi las , 

antes de llegar a los fondos detríticos 
o de arena . 

Fac ies de algas esciáfi las 
( PAE ) ; es la más caracterís  tica de la 
b iocenosis precoral ígena , y se s i túa 
en las caras verticales de grandes blo

ques a mediana profundidad ( de 10 a 25 
m) y en zonas de pendiente más fuerte 
que el caso anterior , precediendo a la 
b iocenos is coralígena . Caracteri zada 
por dos especies de algas , que alternan 

su abundancia según la orientac ión de 

las caras : Hal imeda tuna y Udotea petio
lata . 

Fac ies de Alcyonium acaule ( PA ) : 

horizonte o cinturón de dominancia ani-
mal grac ias a la espec ie que le da el 

nombre y situada en paredes vertical es , 

a unos 15 m de profundidad , a modo de 

frontera o como facies de trans ic ión · 

entre las algas fotófi las y las esciá
filas , generalmente en coral ígeno de 
Paramuricea o de Eunicel la . 

Biocenos is coral ígena 
Biocenos is esciáfi la que correspon

dería a la comunidad cl ímax en el c irca-
l i toral de sustrato rocoso en e l  Medite
rráneo ( PERES & PICARD , 1964 ) . La domi-
nanc ia animal es acentuada sino total 
( LAUBIER , 1966 ) , además ' de presentarse 
algas de tipo incrustante como L j.thophy

llum expansum y otras de tipo reptante 
como Peyssonel ia squamaria .  Esta bioce

nosis se encuentra ampliamente reparti
da por �as islas , desde po'cos metros 

de profundidad , en el interior de mi cro

éavidades y extraplomos , pasando por 
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grandes bloques	 y paredes verticales

e inclinadas, hasta sustratos rocosos

de cascajo y sedimentarios de gran pro:

fundidad, dando	 lugar a los distintos

aspectos o facies que se han observado.

La fauna y	 flora que la componen

y caracterizan es muy variada, desde

algunas algas del precoralígeno como

Halimeda tuna, Udotea petiolata y Ploca-

mium cartilagineum a una amplia gama

de animales donde abundan los cnida-

rios, briozoos y esponjas. Esponjas co-

mo Petrosia ficiformis, Chondrosia reni-

formis, Spirastrella cunctatrix, Axine-

lla damicornis,	 Agelas oroides y Cla-

thrina coriacea; cnidarios como Euden-

drium rameum,	 Nemertesia antennina,

Aglaophenia kirchenpaueri, Campanularia

alta, Alcyonium	 acaule, A. palmatum,

Parerythropodium	 coralloides, Paramuri-

cea clavata, Eunicella singularis, E.

cavolinii, Cladocora caespitosa, Caryo-

phyllia smithi, Leptopsammia pruvoti 

y Corallium rubrum; poliquetos como Ser-

pula vermicularis, Salmacina dysteri,

Protula sp. y Sabella pavonina; molus-

cos como Lithophaga lithophaga, Avicula

sp., Spondylus gaederopus y Nassa sp.;

crustáceos como Palinurus elephas, Gala-

thea strigosa y Homarus gammarus; brio-

zoos como Pentapora fascialis, Adeone-

lla calveti, Porella cervicornis, Myrio-

zoum truncatum,	 Sertella sp., Schismo-

pora avicularis y Caberea boryi; equino-

dermos como Ophiothrix fragilis, Ophio-

derma longicauda, Sphaerechinus granula-

ris y Marthasterias glacialis; tunica-

dos como Halocynthia papillosa y Didem-

num candidum, y peces como Anthias an-

thias y Scorpaena porcus.

Se distingue un sustrato de concre-

cionamiento orgánico producido por la

acumulación de especies calcáreas o de

sus esqueletos muertos, y por la denu-

dación de la propia piedra por otros

organismos perforantes, como esponjas,

moluscos y poliquetos. Las facies consi-

deradas son las siguientes:

Facies de Eunicella singularis

(CE), en zonas inclinadas a media o

gran profundidad, con un estrato infe-

rior a base de algas incrustantes y pe-

queñas colonias de algas y animales es-

ciáfilos.

Facies de Eunicella singularis

en zonas detríticas (CDE), en zonas ho-

rizontales a media y gran profundidad.

Sustrato a base de bloques medianos y

pequeños rodeados de arena y cascajo.

Las colonias de E. singularis están ro-

deadas por colonias de algas rodofíceas

como Sphaerococcus coronopifolius, y

equinodermos como Holothuria forskali 

y Ophiothrix fragilis, grandes briozoos

como Pentapora fascialis y formas epi-

biontes como algas fotófilas (Dictyota

dichotoma) y el hidrozoo Sertularella

crassicaulis.

Facies de Paramuricea clavata

(CP), que corresponde al aspecto más

conocido de la biocenosis coralígena,

con una gran proliferación de colonias

de P. clavata en paredes verticales y

caras verticales de grandes bloques.

La fauna acompañante es muy variada y

generalmente está formada por esponjas,

briozoos, poliquetos y otros cnidarios.

Se extiende de 15 a 50 m, dependiendo

de la zona en que se encuentre y con

una predilección por las caras orienta-

das al norte.

Facies de coralígeno de microca-

vidades (CM). Aspecto muy cercano a la

biocenosis de cuevas y túneles submari--
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grandes bloques y paredes verticales 

e inc l inadas , hasta sustratos rocosos 

de cascaj o y sedimentarios de gran pro� 

fundidad , dando lugar a los distintos 
aspectos o fac ies que se han observado . 

La fauna y flora que la componen 
y caracteri zan es muy variada , desde 

algunas algas del precoral ígeno como 
Hal imeda tuna , Udotea petiolata y Ploca
mium cartilagineum a una amplia gama 

de an imales donde abundan los cnida-

rios , briozoos y esponj as . Esponjas co
mo Petrosia fic iformis , Chondrosia reni
formis , Sp irastrella cunctatrix , Axine

l la damicornis , Agelas oroides y Cla

thrina coriacea ; cnidarios como Euden-
drium rameum , Nemertesia  antenn ina , 
Aglaophenia kirchenpaueri , Campanularia 

alta , Alcyonium acaule ,  A . palmatum , 
Parerythropodium coral loides , Paramuri
cea clavata , Eunicella singularis , E .  

cavol ini i ,  C ladocora caespi tosa , Caryo-
phyl l ia  smi th i ,  Leptopsammia pruvoti 
y Coral l ium rubrum ; po l iquetos como Ser

pula vermicularis , Salmacina dysteri , 
Protula sp . y Sabel la pavonina ; molus
cos como Li thophaga l i thophaga , Avicula 
sp . ,  Spondylus gaederopus y Nassa sp . ;  
crustáceos como Pal inurus el ephas , Gala

thea strigosa y Homarus gammarus ; brio
zoos como Pentapora fascial is , Adeone

lla calveti , Pore lla cervi corni s ,  Myrio

zoum truncatum , Sertel la sp . ,  Schismo

pora avicularis y Caberea bory i ; equino

dermos como Ophiothrix fragi l i s , Ophio
derma longicauda , Sphaerechinus granula

ris y Marthasterias glacial is ; tun ica
dos como Halocynthia pap i l losa y Didem

num candidum , y peces como Anthias an

thias y Scorpaena porcus . 
Se distingue un sustrato de concre

c ionamiento orgánico produc ido por la 
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acumulac ión de espec ies calcáreas o de 
sus esqueletos muertos , y por la denu
dación de la propia piedra por otros 

organismos perforantes ,  como esponj as , 

moluscos y poliquetos . Las facies consi

deradas son las siguientes : 
Fac ies de Eunicella singularis 

( CE ) , en zonas inc l inadas a media o 

gran profund idad , con un es trato infe

rior a base de algas incrustantes y pe

queñas colonias de algas y animales es

ciáfilos . 

Fac ies de Eunicella singularis 

en zonas detríticas ( CDE ) , en zonas ho
ri zontales a media y gran profundidad . 
Sustrato a base de bloques medianos y 
pequeños rodeados de arena y cascaj o .  
Las colonias d e  E .  s ingularis están ro
deadas por colonias de algas rodofíceas 
como Sphaerococcus coronop i fol ius , y 
equinodermos como Holothuria forskal i 

y Ophiothrix fragi l i s , grandes briozoos 
como Pentapora fasc ial i s  y formas epi
bionte'� como algas fotófi las ( D ictyota 
dichotoma ) y el hi drozoo Sertulare l la 
crassicaulis . 

Fac ies de Paramuricea c lavata 
( CP ) , que corresponde al aspecto más 

conocido de la biocenos is coral ígena , 

con una gran proliferación de colonias 
de P .  clavata en paredes verticales y 

caras verticales de grandes bloques . 

La fauna acompañante es muy variada y 
generalmente está formada por esponjas , 

briozoos , po liquetos y otros cnidarios . 
Se extiende de 1 5  a 50 m ,  dependiendo 
de la zona en que se ' encuentre y con 
una predilección por las caras orienta-
das al norte . 

- Facies de coralígeno de mi croca
vidades ( CM ) . Aspecto muy cercano a la 
biocenosis de cuevas y túneles submari-
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nos, situada en el interior de pequeñas

grietas y extraplomos a lo largo de to-

da la biocenosis coralígena y de otras

de menor profundidad. Se caracteriza

por la presencia de Corallium rubrum,

Leptopsammia pruvoti y una gran varie-

dad de esponjas como Reniera rosea,

Chondrosia	 reniformis,	 Spirastrella

cunctatrix, Petrosia ficiformis y Age-

las oroides.

Facies de Eunicella cavolinii,

al final de las grandes paredes vertica-

les, siguiendo inmediatamente por deba-

jo a la de P. clavata. Difiere de esta

última porque la fauna	 acompañante,

siendo la misma cualitativamente, es

más reducida en número, debido al apor-

te sedimentario. Se encuentra siempre

a partir de los 35 m.

Facies de Lophogorgia ceratho-

phyta, sobre sustrato arenoso y de cas-

cajo, en superficies horizontales situa-

das entre ambas islas o	 alrededor de

ellas. A partir de 15.m de profundidad

y cerca de grandes bloques de coralíge-

no, junto con otras especies de sustra-

to arenoso, como Veretillum cynomorium,

Alcyonium palmatum y Axinella damicor-

nis.

Facies de Parazoanthus axine-

llae, en paredes verticales no muy pro-

fundas y en	 las entradas	 de cuevas y

túneles submarinos.

Facies del coralígeno profundo,

que como su nombre indica se encuentra

a gran profundidad y está 	 formada por

grandes bloques rocosos y paredes verti-

cales, presentando las típicas especies

de la biocenosis de coralígeno de P.

clavata y de la biocenosis de cuevas

y túneles submarinos. Se	 encuentra a

partir de los 40 metros.

Biocenosis de cuevas y túneles sub-

marinos.

Dentro del conjunto de esta bioce-

nosis hay dos aspectos bien diferencia-

dos: túneles submarinos con una grada-

ción entre las diferentes zonas de los

mismos, que no es muy marcada, y cuevas

cerradas en las que los gradientes son

más acusados, hasta llegar a la desapa-

rición de casi toda forma de vida mi-

croscópica en las zonas más oscuras e

interiores de las mismas.

Las cuevas cerradas son de reduci-

das dimen .siones y muy abundantes en las

islas, contrariamente a los túneles,

que son de grandes dimensiones. Estos

presentan una biocenosis muy parecida

a la coralígena de paredes verticales,

que se distribuye principalmente en las

paredes de las entradas y en las micro-

cavidades, para ir disminuyendo hacia

el interior, hasta que el recubrimiento

de la fauna bentónica puede hallarse

por debajo del 30 %. Las esponjas, ma-

dreporarios y algunos poliquetos, son

las especies que permanecen más constan-

tes en su presencia a lo largo de túne-

les y cuevas.

Esta biocenosis está representada

en nuestro estudio por una cueva y un

túnel. La cueva es pequeña y de circula-

ción cerrada; está situada en la ensena-

da de la Vaca (Meda Gran). Tiene una

longitud de unos 20 m y una profundidad

que va de los O m (en una cámara de

aire en su interior) a unos 17 m en el

fondo de un pozo situado en el centro

de la misma (GILI et al., 1980).

El túnel es de grandes dimensio-

nes: unos 90 m de longitud, con profun-

didades máximas de 0 a 24 m, unos 20

m de anchura y 15 de altura. Las carac-
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nos , si tuada en el interior de pequeñas 
grietas y extraplomos a lo largo de to
da la biocenos is coral ígena y de otras 
de menor profundidad . Se caracteriza 
por la presencia de Coral l ium rubrum , 

Leptopsammia pruvoti y una gran varie

dad de esponj as como Reniera rosea , 

Chondrosia reniformis , Spirastrella 

cunctatrix ,  Petros ia fic iformis y Age
las oroides . 

Fac ies de Eunicella cavolini i , 

al final de las grandes paredes vertica
les , siguiendo inmediatamente por deba
j o  a la de P .  clavata . Difiere de esta 
última porque la fauna acompañante , 
siendo la misma cual itativamente , es 
más reducida en número , debido al apor
te sedimentario . Se encuentra siempre 
a partir de los 35 m .  

Fac ies de Lophogorgia ceratho

phyta , sobre sustrato arenoso y de cas

caj o ,  en superfic ies hori zontales s itua
das entre ambas is las o alrededor de 
ellas . A partir de 11S. ,m de profundidad 
y cerca de grandes bloques de coral íge
no , j unto con otras espec ies de sustra

to arenoso , como Veretil lum cynomorium , 

Al cyonium palmatum y Axinella damicor-
nis . 

Fac ies de Parazoanthus axine-
l lae , en " paredes verticales no muy pro

fundas y en las entradas de cuevas y 
túneles submarinos . 

- Fac ies del coral ígeno profundo , 
que como su nombre indica se encuentra 
a gran profundidad y es tá formada por 
grandes bloques rocosos y paredes verti
cales , presentando las típicas especies 
de la biocenosis de coral ígeno de P .  
clavata y de l a  biocenos is de cuevas 

y túneles submarinos . Se encuentra a 

partir de los 40 metros . 
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Biocenos is de  cuevas y túne les sub-
marinos . 

Dentro del conjunto de esti bioce

nosi s  hay dos aspectos bien diferenc ia

dos : túneles submarinos con una grada
ción entre las diferentes zonas de los 

mismos , que no es muy marcada ,  y cuevas 
cerradas en las que los gradientes son 
más acusados , hasta ll egar a la desapa

rición de casi toda forma de vida ma-:

croscópica en las zonas más oscuras e 
interiores de las mi smas . 

Las cuevas cerradas son de reduc i-
das dimensiones y muy abundantes en las 

islas , contrariamente a los túneles , 

que son de grandes dimensiones . Estos 
presentan una biocenosis muy parecida 

a la coral ígena de paredes verticales , 

que se distribuye princ ipalmente en las 

paredes de l as entradas y en las micro
cavidades , para ir disminuyendo hac ia 

el  interior , hasta que el recubrimiento 
de la fauna bentónica puede hal larse 

por debajo del 30 % .  Las esponjas , ma
dreporarios y algunos pol i quetos , son 
las espec ies que permanecen más constan
tes en su presenc ia a lo largo de túne
les y cuevas . 

Esta biocenosis está representada 
en nuestro estudio por una cueva y un 
túnel . La cueva es pequeña y de circula

c ión cerrada ; está si tuada en la ensena

da de la Vaca ( Meda Gran ) . Tiene una 

longitud de unos 20 m y una profundidad 
que va de los O m ( en una cámara de 

aire en su �nter"ior ) a unos 17 m en el 
fondo de un pozo si tuado en el centro 

de la mi sma ( GI LI �� . ,  1980 ) . 
E l  túnel es de gréfl1des dimensio

nes : unos 90 m de lcngitud , con profun

didades máximas de O a 24 m, unos 20 
m de anchura y 15 de altura . Las carac-
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TRANSECTO DE CUEVAS Y TUNELES
TIPO B 10 NOM' CO 6
CORTE TRANSVERSAL DEL TUNEL LLARG
PROFUNDI DAD 2-20 m
LONGITUD 100m

Fig. 8. Representación esquemática de un transecto situado en la zona media del Túnel Llarg

de la Meda Xica; véase la leyenda de las especies representadas en la figura 9.

Fig. 8. Diagrammatic view of a transect made in the mid-zone of the Túnel Llarg de la Meda Xica; see figure

9 for explanation of the figured species.

terístibas físicas del mismo se resumen

así: dominancia de corrientes en el sen-

tido N-S, con una sedimentación sobre

el fondo que va disminuyendo paulatina-

mente (al tiempo que aumenta el tamaño

del cascajo o grava) desde la zona N

a la S, para terminar en unos grandes

bloques cerca de la cara sur (ver fig.

10 y GILI et al., 1980). La iluminación

es notable en las entradas, para ir dis-

minuyendo hacia el interior, y no se

hace verdaderamente nula hasta las mi-

crocavidades y chimeneas sithffidas en

el techo.

Las comunidades de las entradas,

como ya se ha comentado, son muy simila-

res a la biocenosis coralígena y, más

Concretamente, a la facies de P. clava-

ta. A partir de unos metros hacia el

interior, cambia bastante el aspecto,

con la aparición de especies eminente-

mente esciáfilas y algunas caverníco-

las. Se pueden destacar: las esponjas

Petrosia ficiformis, Verongia aeropho-
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TRANSEC TO DE CUEVAS Y TUNELES 
T I PO B IO NÓM I CO 6 
CORT E  TRANSVERSAL DEL TUNEL LLARG 
PROFUND I  DAD 2 - 20 m 
LONG I TU D  100 m 

F i g .  8 .  Representac ión esquemática de un transecto s i tuado en la zona media del Túnel Llarg 

de la Meda Xica ; véase la leyenda de las especies representadas en la figura 9 .  

F i g .  8 .  D i agrammat i c  v i ew o f  a transect made i n  the m i d':'zone o f  the Túne l Llarg d e  l a  Meda X i c a ;  see f i gure 

9 for exp l anat ion of the figured spec i e s .  

terísticas fís icas del mismo se resumen crocavidades y chimeneas si tHtdas en 

así : dominanc ia de corrientes en el sen- - el techo . 

tido N-S , con una sedimentac ión sobre 
el fondo que va disminuyendo paulat ina

mente ( al tiempo que aumenta el tamaño 
del cascaj o o grava ) desde la zona N 
a la S ,  para terminar en unos grandes 
bloques cerca de la cara sur ( ver fig . 

10 Y GILI et al . ,  1980 ) . La iluminación 

es notable en las entradas , para ir dis

minuyendo hacia el interior , y no se 
hace verdaderamente nula hasta las mi-

Las comun idades de las entradas , 
como ya se ha comentado , son muy simi la
res a la biocenosis coralígena y ,  más 

concretamente , a la fac ies de P .  clava-

ta o A partir de unos metros hac ia el 
interior , camb ia bastante el aspecto , 
con la aparición de espec ies eminente
mente esc iáfi las y algunas caverníco
las . Se pveden destacar : las esponj as 
Petrosia fici formis , Verongia  aeropho-
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ba, V. cavernicola, Reniera rosea, Ir-

cinia fasciculata, Spongia officinalis,

Hemimycale columella, Spirastrella cunc-

tatrix, Anchinoe tenacior, Chondrosia

reniformis, Ircinia dendroides, Dysidea

avara, Agelas oroides, Oscarella lobu-

laris, Axinella damicornis y Spongia

virgultosa; los cnidarios Parazoanthus 

axnellae, Eudendrium racemosum, Campa-

nularia bicuspidata, Halecium beani,

Aglaophenia pluma, Hoplangia durotrix,

Caryophyllia inornata, Leptopsammia pru-

voti, Polycyathus muellerae, Madracis 

pharensis, Corallium rubrum y Corynac-

tis viridis; los poliquetos Protula in-

testinalis, P. tubularia, Serpula vermi-

cularis, Hydroides norvegica, Sabella

pavonina, Syllis sp., Eunice sp., Ne-

reis sp.; los crustáceos Stenopus spino-

sus, Lysmata sp., Scyllarus arctus, Dar-

danus arrosor, Pagurus prideauxi, Gala-

thea strigosa, Dromia vulgaris, Pisa

nodipes y Maja verrucosa; los moluscos

Chlamys varia, Vermetus gigas, Callis-

toma zizyphinum, Monodonta turbinata y

Peltodoris atromaculata; los briozoos My-

riozoum truncatum, Sertella sp., Schis-

mopora avicularis, Adeonella calveti,

Turbocellaria cereoides y Porella cervi-

cornis; los equinodermos Ophiotrix fra-,

gilis, Ophioderma longicauda, Holothu-

ria sp. y Marthasterias glacialis; los

tunicados Halocynthia papillosa, Didem-

num candidum, D. variabilis, Botrillus 

sp., y peces como Anthias anthias, Apo-

gon imberbis, Scorpaena porcus, S. nota-

ta y Gobius niger (figs. 8 y 9).

En el interior del presente túnel,

y 'a lo largo del mismo, se aprecia una

zonación, tanto en el sentido longitu-

dinal como en el vertical. En las entra-

das existe una gran cantidad de organis-

mos, con interacción entre especies pro-

piamente coralígenas y precoralígenas,

y especies consideradas como caverníco-

las en un sentido amplio de la palabra.

Esto produce una gran variabilidad, dan-

do un recubrimiento del 100 % en pare-

des y techo, con una tendencia al domi-

nio de las esponjas en las paredes y

los madreporarios en el techo (fig. 10).

Más hacia el interior la diversi-

dad disminuye, aunque se mantienen las

diferencias entre el recubrimiento de

paredes y techo, que en las zonas cen-

trales aumenta. Las esponjas se diferen-

cian ampliamente en las paredes, y los

madreporarios en el techo, con recubri-

mientos del 100 % en el techo y de un

70 al 80 % en las paredes, que va dismi-

nuyendo conforme nos acercamos al sue-

lo. Este porcentaje disminuye al 40 y

50 % en el interior de las chimeneas

y cavidades situadas en el techo. El

suelo está prácticamente desprovisto

de fauna por las condiciones de sedimen-

tación constante, exceptuando los blo-

ques situados en la entrada sur, con

recubrimiento muy similar al de las pa-

redes (GILI et al., 1980).

DISCUSIÓN

Desde la segunda edición del Ma-

nual de Bionomía Bentónica (PERES & PI-

CARD, 1964) han transcurrido ya casi

veinte años, y en estas dos décadas el

estudio de las comunidades bentónicas

en el Mediterráneo, en especial en los

litorales francés, italiano y español,

ha hecho obsoletos buena parte de los

argumentos de estos autores, al tiempo
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mos , con interacción entre espec ies pro
piamente coral ígenas y precoral ígenas , 
y especies cons ideradas como caverníco
las en un sent ido amplio de la  palabra . 

Esto produce una gran variab i l idad , dan
do un recubrimiento de l 100 % en pare

des y techo , con una tendenc ia al domi
nio de las esponjas en las paredes y 

los madreporar ios en el techo ( fig .  10 ) .  
Más hac ia  el interior la  diversi-

dad disminuye , aunque se mantienen las 

d iferencias entre el recubrimiento de 

paredes y techo , que en las zonas cen

trales aumenta . Las esponj as se diferen

c ian ampl iamente en las paredes , y los 

madreporarios en el techo , con recubri
mientos del 100 % en el techo y de un 
70 al 80 % en las paredes , que va dis�i
nuyendo conforme nos acercamos al sue
l o .  Este porcentaj e di sminuye al 40 y 
50 % en el interior de las chimeneas 
y cavidades s i tuadas en el techo . E l  
suelo está prácticamente desprovisto 
de fauna por l as condic iones de sed�men
tación constante , exceptuando los blo-
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Turbocel laria cereoides y Porella cervi

cornis ;  los equinodermos Ophiotrix fra-. 
gil is , Ophioderma longicauda , Holothu

ria sp . y Marthasterias glacial i s ; los 

tunicados Halocynthia pap i l losa , D idem

num candidum , D .  variab i l is , Botr illus 
sp . ,  y peces como Anthias anthias , Apo

gon imberb i s , Scorpaena porcus , S .  nota
ta y Gob ius niger ( figs . 8 y 9 ) . 

En e l  interior del presente túne l , 
y a lo largo del mismo , se aprecia una 

zonac ión , tanto en el sentido longi tu
dinal como en el vertical . En las entra-

das existe una gran cantidad de organis-
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que reforzaba otros. Pocos de tales es-

tudios contradicen claramente la clasi-

ficación en "biocenosis" de los autores

franceses, pero no faltan las opiniones

que matizan, modifican y complementan

los criterios de clasificación, cuando

no los propios grupos o unidades clasi-

ficatorias usados por la escuela france-

sa (fruto del estudio de zonas más res-

tringidas, como el Adriático, por ejem-

plo, GAMULIN-BRIDA, 1974).

Los propios PERES & PICARD (1964)

ya apuntan estas diferencias, al divi-

dir el Mediterráneo en varias regiones

y subregiones. Del estudio a nivel re-

gional se podrá llegar a la síntesis

global, aplicable a los poblamientos

bentónicos de toda la cuenca, pero no

al revés; es decir, no es posible hacer

coincidir todas las comunidades descri-

tas a partir de estudios de regiones

diversas y separadas con las comunida-

des de una única región, pero sí es po-

sible estudiar el grado de similitud

entre las comunidades observadas en di-

cha región y las "generales", y desta-

par semejanzas y diferencias.

No es raro que las semejanzas supe-

ren a las diferencias en el caso del

estudio de las comunidades del litoral

rocoso de las islas Medes, pues existen

claras afinidades con las costas medite-

rráneas francesas que son, en definiti-

va, la base en una clasificación peres-

picardiana. Sin embargo, algunas facies

y aspectos son, a nuestro entender, nue-

vos.

Dentro del piso rocoso mediolito-

ral, PERES & PICARD (1964) distinguen

dos biocenosis diferentes, la de la ro-

ca mediolitoral superior, en la que se

puede incluir el horizonte o cinturón

del trottoir, y el de la roca mediolito-

ral inferior, cuya presencia no se ha

observado en las islas Medes por el

gran desarrollo del piso siguiente. Só-

lo en el trottoir de sustrato más hori-

zontal (segundo de los casos descri-

tos), se puede apreciar un ligero desa-

rrollo de esta comunidad.

En el piso infralitoral, como seña-

lan los mencionados autores, se aprecia

una gran variabilidad en los límites

de profundidad, en función directa de

la iluminación-transparencia del agua;

ello permite asegurar que la ilumina-

ción es la característica más importan-

te a la hora de separar este piso del

siguiente.

A nivel del piso infralitoral se

diferencian las dos principales bioceno-

sis mencionadas en el trabajo de refe-

rencia, la de las algas fotófilas y la

de la pradera de Posidonia; las facies

que describen los autores franceses no

se corresponden por entero a las señala-

das por nosotros. Como característica

cabe señalar la subida hacia niveles

más superificiales de especies esciáfi-

las, en razón de la mayor turbidez del

agua. Ello condiciona la separación en-

tre este piso y el infralitoral, con

la aparición de unas zonas de transi-

ción de características propias, que

constituyen la biocenosis precoralígena.

La idea de una comunidad precoralí-

gena ha sido descartada por muchos auto-

res, por no representar un conjunto bio-

nómico claro y por tratarse de un estra-

to bionómico inestable y, por tanto,

de transición dentro del marco de la

sucesión coralígena. Pero ello no es

suficiente para ignorar su presencia.

Por las especiales características de
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de l trottoir , y el de la roca mediol ito

ral inferior , cuya presenc ia po se ha 

observado en las islas Medes por el 

gran desarrol lo  de l piso siguiente . Só
lo en el trottoir de sustrato más hori-

zontal ( segundo de los casos descri� 
tos ) , se puede aprec iar un l igero desa

rrollo de esta comunidad . 

En e l  piso infrali toral , como seña
lan los menc ionados autores , se aprec ia 

una gran variabi l idad en los l ímites 

de profundidad , en función directa de 

la iluminac ión-transparenc ia del agua ; 
e l lo permite asegurar que la  i lumina

ción es la característica más importan
te a la hora de separar este piso del 
siguiente . 

A nivel del piso infrali toral se 
diferenc ian las dos principales bioceno
sis mencionadas en el trabajo de refe
renc i a ,  la de las algas fotófi las y la 
de la pradera de Pos idonia ; las facies 

que describen los autores franceses no 
se corresponden por entero a las señala
das por nosotros . Como característica 
cabe señalar la sub ida hac ia niveles 

más superific iales de espec ies esciáfi
las ,  en razón de la mayor turbidez de l 

agua . E l lo  condic iona la separac ión en
tre este piso y el infral i toral , con 
la aparición de unas zonas de transi

c ión de características propias , que 
constituyen la b iocenos is precoral ígena . 

La idea de una comunidad precoralí
gena ha sido descartada por muchos auto
res , por no representar un conjunto bio
nómico claro y por tratarse de un estra
to bionómico inestable y ,  por tanto , 
de transic ión dentro del marco de la 
sucesión cora l ígena . Pero e l lo no es 
suficiente para ignorar su presenc ia .  
Por las  espec iales características de 
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esciafilia se ha incluido en el piso

circalitoral.

El piso circalitoral, evidentemen-

te esciáfilo, está representado por la

biocenosis coralígena, el coralígeno,

descrita en el texto de los autores ci-

tados y en LAUBIER (1966), entre otros,

y que se halla ampliamente distribuida

por las islas Medes. Algunas de las fa-

cies que componen el coralígeno tienen

el rango de comunidad (o "biocenosis"),

por las especies que las componen y por

su localización geográfica. Correspon-

den tanto a aspectos generales del cora-

lígeno del Mediterráneo occidental como

a aspectos locales notables.

Tal ocurre con Eunicella cavoli-

nii, que desciende a mayores profundida-

des que las citadas en la bibliografía,

lo que según LAUBIER (1966) se debe a

la regresión de especies de menor pro-

fundidad debido a fenómenos de ilumina-

ción, inclinación del sustrato y orien-

tación, con el consiguiente cambio de

las especies esciáfilas que se sitúan

a poca profundidad en paredes vertica-

les, y a mayor profundidad en superfi-

cies horizontales. Ello, junto a la com-

petencia por el sustrato, puede expli-

car la distribución local de la facies

de E. cavolinii.

Aunque uno de los condicionantes

de la biocenosis coralígena sea el sus-

trato rocoso, algunos aspectos o facies

que se incluyen y pueden calificarse

de coralígenos (por las condiciones de

iluminación escasa y dominancia animal)

se sitúan claramente sobre sustrato

blando, aunque cercano a bloques roco-

sos o a sustrato arenoso o de grava y

cascajo.

Dentro de las biocenosis de cuevas

y túneles submarinos se pueden englobar

las descritas por PERES & PICARD (1964).

Una correspondería a las zonas de las

entradas, de oscuridad media y con clara

influencia coralígena (biocenosis de

las cuevas semioscuras). La otra, del

interior de cuevas y del centro del tú-

nel, de oscuridad total o casi total,

a la biocenosis de cuevas oscuras. RIEDL

(1966) señala asimismo estas semejanzas

y diferencias entre las zonas de interre

lación de ambas biocenosis, al observar

un gradiente suave entre ambas, en túne-

les y grandes cuevas, como ocurre con

el túnel submarino estudiado en las is-

las Medes, y un cambio más brusco en

las cuevas más pequeñas y cerradas.

Las diferencias, de las que prácti-

camente no se ha dicho nada aquí, exis-

ten, sin embargo, pero quieren manifes-

tarse al amparo del análisis de los in-

ventarios y de la confrontación de los

mismos con los que otros autores han

utilizado para describir las comunida-

des en cuestión; esta labor se deja pa-

ra un ulterior estudio, limitándose

pues éste a la descripción general de

la bionomía.

Sin embargo, debe hacerse una men-

ción ulterior a un estudio previo de

las islas Medes, que si bien no definió

comunidades en el sentido estricto del

término, sí estableció ciertos grupos

taxonómicos (concretamente de algas,

esponjas, poliquetos, moluscos, crustá-

ceos y briozoos) en función del análi-

sis de los inventarios mediante compo-

nentes principales e índices de afini-

dad (PROGRAMA DE BENTOS, 1972-74; CAMP,

1976; OLIVELLA, 1980; ZABALA, 1978; PO-

LO & SEOANE, 1976).

Los grupos definidos de ese modo
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esciafi l ia  se ha incluido en el p iso 
circal i toral . 

El piso c ircal itoral , evidentemen

te esciáfi lo , está representado por la 

b iocenosis coral ígena , el coral ígeno , 

descrita en el texto de los autores ci

tados y en LAUBIER ( 1966 ) , entre otros , 
y que se halla amp liamente distribuida 

por las islas Mede,s . Algunas de las fa
c ies que componen el coralígeno ti enen 
el rango de comunidad ( o  "biocenosi s" ) ,  

por las espec ies que las componen y por 
su local ización geográfica .  Correspon
den tanto a aspectos generales del cora
l ígeno del Med i terráneo occidental como 
a aspectos locales notables . 

Tal ocurre con Eunicella cavoli
ni i ,  que desci ende a mayores profundida

des que las ci tadas en la bibl iografía ,  
l o  que según LAUBIER ( 1966 ) se debe a 

la regresión de especies de menor pro

fundidad debido a fenómenos de i lumina

c ión , incl inac ión de l sustrato y ori en
tación , con el consiguiente cambio de 

las espec ies esciáfilas que se s i túan 
a poca profundidad en paredes vertica
les , y a mayor profundidad en superfi
c ies hori zontales . E l lo , j unto a la com
petenc ia por el sustrato , puede exp l i
car la distribución local de la fac ies 
de E .  cavol iniL 

Aunque uno de los condicionantes 

de la biocenos is coralígena sea el sus

trato rocoso , algunos aspectos o facies 
que se incluyen y pueden cal ificarse 
de coral ígenos ( por las condiciones de 
i luminac ión escasa y dominancia animal ) 
se si túan claramente sobre sustrato 
blando , aunque cercano a bl oques roco
sos o a sustrato arenoso o de grava y 

cascaj o . 
Dentro de las b iocenosis dé cuevas 
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y túneles submarinos se pueden englobar 
las descri tas por PERES & PICARD ( 1964 ) . 
Una corresponder{a a l as zonas de l as 

entradas , de oscuridad media y con c lara 

influenc ia coralígena ( b iocenos is de 

las cuevas semioscuras ) .  La otra , del 

interior de cuevas y del centro del tú

nel , de oscuridad total o c asi total , 

a la b iocenos is de cuevas oscuras . RIEDL 

( 1966 ) señala as imismo estas semejanzas 

y diferencias entre las zonas de interre 

lac ión de ambas biocenosis , al observar 

un gradiente suave entre ambas , en túne
les y grandes cuevas , como ocurre con 
el túnel submarino estudiado en las is
las Medes , y un cambio más brusco en 
las cuevas más pequeñas y cerradas . 

Las diferenc ias , de las que prácti
camente no se ha dicho nada aquí , exis
ten , sin embargo , pero quieren man ifes
tarse al amparo del anál isis de los in

ventarios y de la confrontac ión de los 
mi smos con los que otros autores han 

uti l i zado para describ'ir las comunida
des en cuestión ; esta labor se dej a  pa

ra un ul terior estudio , l imitándose 
pues éste a la descripción general de 
la bionomía .  

S i n  embargo , debe hacerse una men

ción ul terior a un estudio previo de 
las islas Medes , que si bien no definió 
comunidades en el sentido estricto del 

término , s í  estableció ciertos grupos 
taxonómicos ( concretamente de algas , 
esponjas , pol i quetos , moluscos , crustá
ceos y briozoos ) en función del análi
sis de los inventarios mediante compo
nentes principales e índices de afini
dad ( PROGRAMA DE BENTOS , 1972-74 ; CAMP , 
1976 ; OLIVELLA , 1980 ; ZABALA , 1978 ; PO

LO & SEOANE , 1 9 76 ) . 

Los grupos definidos de ese modo 
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se corresponden bastante bien a los que

constituyen las distintas comunidades;

un estudio profundo, grupo por grupo

(GILI, 1980a; ROMERO, 1980, 1981; ALTI-

MIRA et al., 1981, etc.) sin duda será

esclarecedor, pero la identidad señalada

JOSEP-MARIA GIL! & JOANDOMENEC ROS

puede tomarse ya como un buen indicio.

Según los grupos sistemáticos, por ejem-

plo, quedan muy bien definidos los orga-

nismos del trottoir, de la biocenosis

de algas fotófilas y del coralígeno.

SUMMARY
BIONOMY OF THE HARD-BOTTOM SUBSTRATA OF THE MEDES ISLANDS

(GIRONA, SPAIN)

This is the first account of the bionomic

study of the benthic communities of Medes Is-

lands, in the Mediterranean littoral of NE

Spain, carried out by the Ecology Department

of the University of Barcelona from 1977 to

1980 (see ZABALA et al., 1980; OLIVELLA et al.,

1980; GILI, 1980a).

The Medes Program implied the sampling

of rocky substrata between O and 50 meters

deep, with the aid of scuba diving, and was

based on visual and photographic inventories.

Aiming at the tipification of the archipelago

communities, five representative transects were

chosen of the 19 nade throughout the islands

bottoms. Twelve of these were serially photo-

graphed (GILI, 1980b) with some 1000 photos,

and in all of them visual inventories (up to

92) were nade.

In a first approach the hard substrata

have been studied, in addition to the Posidoniá

meadows, and the communities have been repre-

sented; their floristic and faunistic composi-

tion is discussed, from the lower mediolittoral

to the circalittoral etages; the study and ty-

pification of the benthic population of the

submarine caves and tunnels of the area (GILI

et al., 1980) is also included.

In all, 6 different communities (or bio-

coenoses sensu PERES & PICARD, 1964), with 24

facies or aspects are described. The obtained

ordination is compared with the already classi-

cal classification of the abovementioned french

authors, and some aspects of interest are dis-

cussed.
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se corresponden bastante bien a los que 

constituyen las distintas comunidades ; 

un estudio profundo , grupo por grupo 

( GILI , i980a ; ROMERO , 1980 , 1 981 ; ALTI

MIRA et al . ,  1981 , etc . ) sin duda será 

esclarecedor , pero la ident idad sefialada 

JOSEP-MARIA G I L! & JOAN DOMÉNEC ROS 

puede tomarse ya como un buen indicio . 

Según los grupos sis temáticos , por ej em

plo , quedan muy bien definidos los orga

nismos del trottoir , de la biocenosis 
de algas fotófi las y del coral ígeno . 

SUMMARY 
BIONOMY o r- T H E  H ARD-BOTTO M SU BSTRATA OF T H E  MEDES ISLANDs 

(GIRO NA, SPAIN )  

This i s  the f irst account o f  the b i onomic I n  a first approach the hard substrata 

study of the benthic commun i ties of Medes I s- have been studi ed , in add i t ion to the Pos idonia 

lands , i n  the Med i  terranean li ttoral of NE meadows , and the communi ties have been repre-

Spain , c arried out by the Ecology Oepartment sented ; the ir floristic and faun i s tic composi-

of the Univers i ty of Barce lona from 1 977 to t i on is discussed , from the lower medioli  ttoral 

1980 ( s ee ZABALA et al . ,  1 980 ; OLIVELLA et al . ,  to the c ircali ttoral e tages ; the s tudy and ty-

1980 ; GILI , 1980a ) .  p i fication of the benthic population of the 

The Medes Program imp l ied the samp l i ng submarine caves and tunnels of the area ( GILI 

of rocky substrata between O and 50 meters et al . ,  1980 ) is  al so inc luded . 

deep , wi ttt the aid of scuba di v i ng ,  and was 

based on v i sual and photographic inventories . 

Aiming at the tipi fication of the archipelago 

. communi ties , fi ve representati ve trans ects were 

chosen of the 19 made throughout the islands 

bottoms . Twe lve of these were ser ial ly photo

graphed ( GI L I , 1980b ) w i th sorne 1000 photos , 

and in all of them v i sual i nventories ( up to 

92 ) were made . 

In al l ,  6 d i fferent communi ties ( or bi o

coenoses � PERES & PICARO , 1964 ) , with 24 

fac ies or aspects are describe d .  The ob tained 

ordinat ion is compared with the al ready cl assi

cal c lassi ficat i on o f  the abovementioned french 

author& , and sorne aspects of i nterest are di s

cusse d .  
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