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INTRODUCCIÓN

Las cuevas y túneles submarinos

han sido objeto de estudio por varios

autores en el Mediterráneo occidental

(LABOREL & VACELET, 1958, 1959; LEDOYER,

1968; VACELET, 1969; HARMELIN, 1969;

ZIBROWIUS, 1971; POULIQUEN, 1972, etc.),

siendo PICARD. (1949) quien menciona por

primera vez las condiciones y peculia-

ridades de la biocenosis. Por otra par-

te, cabe mencionar la monografía de

RIEDL (1966). En recientes estudios que

se están llevando a cabo en las citadas

biocenosis en las costas del norte de

Cataluña (GILI et al., 1981) se ha ob-

servado una cierta similitud entre las

mismas y las observadas y estudiadas

por los autores antes citados.

Una primera observación de las co-

munidades bentónicas marinas de la isla

de Mallorca (Baleares) llevó a la explo-

ración de una cueva de su litoral, ca-

racterizada por diferencias cuantitati-

vas y cualitativas en su fauna y flora.

En este trabajo se aborda un primer

estudio de las comunidades bentónicas

de la citada cueva submarina, y se dan

a conocer los aspectos cartográficos,

hidrográficos, bionómicos y faunísticos

más importantes y que están en período

de estudio, a la vez que se comparan

con los conocidos tanto en el litoral

catalán como en el resto del Mediterrá-

neo.

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA

La cueva en estudio está situada

en la base de unos acantilados en la

zona NE del litoral de la isla de Ma-

llorca (Cala Ratjada) y es de origen

cárstico. Los materiales que la compo-

nen son dolomías, calizas y margas yesí-

feras del Keuper (Triásico) (IGME).

Presenta cuatro cavidades o zonas,

de las cuales tres han sido estudiadas

(ver fig. 1). La entrada es una gran

cámara de forma semiesférica, situada

a unos 17 m de profundidad en la base

y con el techo rozando la superficie.

En aquélla se deposita arena fina cuya

abundancia va disminuyendo hacia el in-

terior. A unos 15 m de profundidad y

a la derecha de la entrada, se encuentra

un túnel estrecho de unos 20 m de longi-

tud y 5 de ancho, que comunica con una

gran cámara final cuyo suelo está a unos

10 m de profundidad y en cuya parte su-
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Fig. 1. Características cartográficas y geográficas de la cueva estudiada. A, Situación en

Mallorca; B, situación en la costa NE de la isla; C, alzado; D, corte transversal siguiendo
las secciones indicadas en C.

Fir. 1. rart,,,,raphi- ami f7e,agrach i, ,haracteri.tics of the cave studied.
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F i g .  1 .  C arac ter í s ticas cartográ ficas y geográficas de la cueva es tud iada . A .  S i tuac ión en 

Mal lorca ; B .  s i tuac ión en la costa NE de la i s l a ; C .  a l zado ; D .  corte transversal s i gu i endo 

las secc iones i nd icadas en C . 
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perior presenta una cámara de aire de

grandes dimensiones. Tiene unos 30 m

de larga por 10 de ancha y se observan

gran cantidad de estalactitas, así como

una fina capa contínua de color oscuro

en las paredes, que recuerda las deposi-

ciones de óxidos de hierro y manganeso

que citan diversos autores (POULIQUEN,

1972; RIEDL, 1966; etc.). En ambas cáma-

ras (túnel y cámara final) el suelo es

de la misma naturaleza que el resto de

la cueva y en ningún sector se ha obser-

vado sedimentación.

A través de la cámara de aire y

de otros lugares no observados directa-

mente se producen filtraciones de agua

dulce que dan como resultado más aparen-

te, además de la previsible disminución

de la salinidad, una zona de turbidez

visual debido a la mezcla de aguas hacia

unos 3 m de profundidad. La temperatura

se ha medido en verano, observándose

un gradiente de unos tres grados desde

la entrada hasta la zona más fría del

interior (14-11 °C).

Las características hidrodinámicas

de esta zona del litoral, con corrientes

dominantes en sentido norte-sur (fig.

1), hacen que la cueva esté protegida

de las mismas; sólo se notan en la gran

cavidad de'la entrada: debido a la es-

tructura de la cámara, parece ser que

la corriente es constante en el sentido

circular en su interior, lo que da como

resultado una corriente laminar en las

paredes. Debido a la localización de

la entrada del túnel y a sus dimensio-

nes, el efecto del hidrodinamismo exte-

rior parece muy atenuado en el mismo,

y es prácticamente nulo en la cámara

final, en donde el intercambio de aguas

parece ser por difusión. La falta total

de sedimentación, además del cambio de

temperaturas, confirman este factor.

La cámara de entrada está mediana-

mente iluminada, disminuyendo bruscamen-

te esté factor en la zona media del tú-

nel de acceso a la cámara final, donde

la oscuridad es total.

RESULTADOS

DESCRIPCIÓN BIONÓMICA

Un primer estudio de las comunida-

des bentónicas de la zona estudiada ha

permitido diferenciar una serie de zonas

basadas en diferencias faunísticas y

en el porcentaje de recubrimiento.

Una primera zona, iluminada, situa-

da en las zonas horizontales y algo in-

clinadas de la entrada, con claro predo-

minio de las algas y con un recubrimien-

to del 100 %. Entre las especies más

características están: Peyssonnelia ru-

bra, P. squamaria, Halopteris filicina,

Halimeda tuna, Dictyota dichotoma f.

implexa, Cystoseira barbata, Galaxaura

cf. oblongata, Udotea petiolata, Myria-

pora truncata, Ircinia fasciculata y

Aplidium sp.

Una segunda zona, situada en las

paredes de la cámara de entrada, bastan-

te iluminada en su primer tercio, para

ir aumentando en penumbra hasta llegar

a la parte más interior. El recubrimien-

to, debido ya a especies eminentemente

coralígenas, va del 80 al 100 %, y en

ella podemos diferenciar dos facies:

una bastante estrecha y caracte-

rizada por la presencia de Parazoanthus 

axinellae en las zonas de entrada;

otra que abarca prácticamente

toda la zona y caracterizada por gran
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de s edimentac ión , además del c amb io de 
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bra , P .  squamari a , Halopteri s  f i l i c ina , 
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- una b astante estrecha y c aracte

r i zada por l a  presenc i a  de P arazoanthus 

axinel lae en l as zonas de entrada ; 

ot.ra que abarca prácticamente 

toda la zona y c aracteri zada por gran 
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número de colonias de Sertella septen-

trionalis y grandes esponjas. Entre las

especies más características cabe citar:

Erylus euastrum, Spirastrella cuncta-

trix, Agelas oroides, Spongionella pul-

chella, Ircinia dendroides, I. spinulosa,

Crisia sp., Porella cervicornis, Smi-

ttoidea reticulata, Frondipora verruco-

sa, Adeonella calveti, Lithophaga litho-

phaga, Apogon imberbis;

- una tercera zona, en el interior

de la cámara de entrada y en la primera

mitad del túnel de acceso a la cámara

final, con una iluminación más atenuada

y un recubrimiento del 50 al 70 %. En-

tre las especies características se ci-

tan: Anchinoe tenacior, Agelas oroides,

Haliclona sp., Ircinia dendroides, Di-

plastrella bistellata, Madracis pharen-

sis, Leptopsammia pruvoti, Miniacina

miniacea, Galathea strigosa, Homola bar-

bata, Peltodoris atromaculata, Luria

(Luria) lurida;

- una cuarta zona, que incluye la

parte más oscura del túnel y la cámara

final, con un recubrimiento del 20 al

40 % y caracterizada principalmente por

esponjas y poliquetos serpúlidos. Entre

las especies más representativas están:

Rhabderemia minutula, Anchinoe tenacior,

Haliclona sp., Reniera sarai, R. valli-

culata, Diplastrella bistellata, Vermi-

liopsis infundibulum, Herbestia condi-

liata, Pereclimenes amethysteus, Geno-

cidaris maculata (?), Gramonus ater.

Partiendo de las ideas reflejadas

por los autores que han estudiado con

anterioridad las cuevas submarinas (ya

mencionados en la introducción), y en

base a los resultados anteriores, pode-

mos asimilar nuestras zonas a las des-

critas por ellos y que toman como base

las biocenosis generales descritas por

PIRES & PICARD (1964).

La primera zona, caracterizada por

la presencia de algas esciáfilas, y que

podríamos denominar facies de Peysso-

nnelia, queda incluida dentro de la bio-

cenosis precoralígena.

La segunda zona, con especies típi-

camente coralígenas, y por tanto asimi-

lable a la biocenosis de este nombre,

puede considerarse una facies de Serte-

lla septentrionalis, por la abundancia

de esta especie, a diferencia de las

biocenoSis coralígenas descritas por

otros autores (con facies de Paramuri-

cea, Eunicella, etc.; véase GILI & ROS,

1982, por ejemplo).

La tercera zona, de características

eminentemente esciáfilas, es asimilable

a la biocenosis de cuevas semioscuras,

en la que dominan esponjas y madrepora-

rios.

La cuarta zona, en la que se en-

cuentran esponjas y serpúlidos como úni-

cos representantes de la fauna sésil,

es asimilable a la biocenosis de cuevas

oscuras.

En un aspecto más general, cabe

resaltar que tanto el número de especies

como el tamaño de los ejemplares de las

mismas es menor en esta cueva que en

las estudiadas en el Mediterráneo occi-

dental (Marsella, Banyuls, costa catala-

na) y en el Adriático. No obstante, no

se observan diferencias faunísticas im-

portantes.

Entre los factores causantes de

estas diferencias, tanto la temperatura

de las aguas (algo más elevada en esta

zona del Mediterráneo) como la alimenta-

ción (algo más pobres), podrían ser im-

portantes.
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las b i oceno s i s  generales descr i tas por 

PERES & P I CARD ( 1964 ) . 

La primera zona , c aracteri zada por 

l a  presenc i a  de a lgas e s c i áfi l as , y que 

podríamos denominar fac i e s  de P eysso-

nne l i a ,  queda inc l u i da ,dentro de la b i o

cenos i s  precora l í gena . 

La segunda zona , con espec ies t í p i 

camente coral ígenas , y p o r  tanto a s i m i 

lable a l a  b i ocenos i s  de e s te nombre , 

puede consi derarse una fac i e s  de S erte

l l a septentri onal i s , por la abundanc i a  

de e s ta e spec i e , a d i ferenc i a  de l as 

b i ocenos i s  cora l ígenas descr i tas por 

o tros autores ( con fac ies de Paramuri

cea , Eunice l l a ,  e tc . ; véase GILI & ROS , 

1 982 , por ej emp lo ) .  

La tercera zona , de c arac terí s t i cas 

eminentemente esc iáfi l as , es asimi l ab l e  

a l a  b i ocenosis  de c uevas semioscuras , 

en l a  que dominan e sponj as y madrepora

r i os . 

La c uarta zona , en l a  que se en

cuentran espon j as y s erpú l i dos c omo úni

cos representantes d e  l a  fauna s é s i l ,  

es asimi l ab l e  a l a  b iocenos i s  de cuevas 

oscuras . 

En un aspecto más general , c abe 

resal tar que tanto el número de espec i e s  

como e l  tamaño de l o s  e j emp l ares de l as 

m i smas es menor en esta cueva que en 

l as estudi adas en e l Mediterráneo �cc i 

dental ( Marse l l a ,  B anyu l s , costa c atala

na ) y en e l  Adriát i co . No obstante , no 

se observan d i ferenc i as fauní s t icas i m-

portantes . 

Entre los factores c ausantes de 

es tas d i ferenc i as , tanto l a  t emperatura 

de l as aguas ( al go más e l evada e n  esta 

zona del  Medi terráneo ) como l a  a l i menta

c ión ( algo más pobres ) ,  podrían ser i m

portantes .  



CUEVAS SUBMARINAS DE MALLORCA	 231

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y ECOLÓGICO
DE LAS ESPONJAS

Las 27 especies de esponjas encon-

tradas (tabla I) pueden reunirse en tres

grupos atendiendo a su grado de toleran-

cia a la luz y, como consecuencia, a

la biocenosis en que se encuentran.

Fotófilas. Como especies más

típicas, es decir, que sólo se encuen-

tran en esta zona, están: Hymedesmia

pansa, Hymeniacidon sanguinea y Halisar-

ca dujardini. Batzella inops e Ircinia

fasciculata, aunque presentes en esta

zona, se encuentran mejor representadas

en la siguiente.

Coralígeno de paredes verticales

y cuevas semioscuras. En esta biocenosis

se encuentra un grupo de especies muy

característico que no difiere de las

encontradas por otros autores en bioce-

nosis similares (POULIQUEN, 1972): Ery-

lus euastrum, Spirastrella cunctatrix,

Agelas oroides, Haliclona sp., Spongie-

lla pulchella, Ircinia dendroides e I.

spinulosa. Suberites carnosus, Acanthe-

lla acuta, Aplysilla sulphurea, Hippos-

pongia communis y Cacospongia mollior

se encuentran exclusivamente en las pa-

redes verticales, mientras que Anchinoe 

fictitius y Spongia virgultosa en la

parte semioscura de la cueva.

3- Biocenosis de cuevas oscuras.

Se diferencian dos grupos de especies;

por una parte, las que son exclusivas

de esta biocenosis (Penares helleri,

Rhabderemia minutula y Desmacion sp.)

y por otra las que, a pesar de ser muy

abundantes en esta zona, también se en-

cuentran en la biocenosis anterior (ver

tabla I).

Todas las especies de esta zona

son sumamente incrustantes, formando

una capa de muy poco espesor. Anchinoe

tenacior es la especie más abundante

(tanto en la zona oscura como en la se-

mioscura) y forma grandes placas de co-

lor azul. Cabe resaltar que esta especie

ha sido encontrada en las cuevas de Mar-

sella exclusivamente en la zona semios-

cura.

Reniera valliculata, aunque no tan

abundante, destaca mucho por su color

amarillo vivo, formando manchas aisladas

tanto en la zona oscura como en la semi-

oscura. En Marsella esta especie se en-

cuentra exclusivamente en la zona oscu-

ra.

El mismo aspecto ofrecen Reniera

sarai, de color blanco, y Diplastrella

bistellata, de color pardo verdoso, en

ambas biocenosis.

Haliclona sp. es muy abundante tan-

to en esta biocenosis como en las dos

anteriores; se caracteriza por su color

negro y las reducidas dimensiones de

los ejemplares.

Petrosia ficiformis se encuentra

en su forma ramosa, formando ramas cada

vez más pequeñas conforme disminuye la

iluminación. Cabe destacar la escasa

presencia de esta especie en la cueva

estudiada, en comparación con otras cue-

vas del Mediterráneo occidental.

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y ECOLÓGICO
DE LOS CNIDARIOS

En general cabe resaltar que el

número de especies localizadas en la

zona de estudio es bajo en comparación

con otras cuevas estudiadas en el lito-

ral catalán y, como se ha mencionado,

con las del Mediterráneo occidental.

La especie más abundante es Para-

zoanthus axinellae, con un total de 35

C U EVAS S U B M A R I NAS DE MALLORCA 

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y ECOLÚGICO 
DE LAS ES PONJAS 

Las 27 especies de esponj as encon
tradas ( tabla 1 )  pueden reunirse en tres 
grupos atendiendo a su grado de tole�an

c ia  a la luz y ,  como consecuenc ia ,  a 
la biocenosis en que se encuentran . 

1- Fotófi las . Como espec ies más 

típicas , es decir , que sólo se encuen

tran en esta zona , es tán : Hymedesmia 

pansa , Hymeniacidon sanguinea y Hal isar

ca duj ardini . Batzella i nops e Irc inia 
fasciculata , aunque presentes en esta 
zona , se encuentran mej or representadas 
en la s iguiente . 

2- Coral ígeno de paredes verticales 
y cuevas semioscuras . En esta b iocenos is 
se encuentra un grupo de espec ies muy 
caracterís tico que no d ifiere de las 
encontradas por otros autores en b ioce
nos is s imi lares ( POULIQUEN , 1 972 ) : Ery
lus euastrum , Spirastre l la cunctatrix , 
Agelas oro ides , Hal iclona sp . , Spongie
l la pulche l l a ,  I rc inia dendro ides e � 
sp inulosa .  Suberi tes carnosus , Acanthe
l la acuta , Aplys i lla  sulphu rea, Hippos

pongia communis y Cacospongia mol l ior 
se encuentran exclusivamente en las pa
redes verticales , mientras que Anchinoe 

ficti tius y Spongia virgultosa en la  

parte semioscura de  la  cueva . 
3- B iocenos is de cuevas oscuras . 

Se diferenc ian dos grupos de especies ; 
por una parte , l as que son exclus ivas 
de esta b iocenosis ( Penares hel l eri , 
Rhabderemia  mi n utula  y Desmac ion sp . )  
y por otra las que , a pesar de ser muy 
abundantes en esta zona , tamb ién se en-

231 

una capa de muy poco espesor . Anchinoe 

tenac ior es la espec ie más abundante 

( tanto en la zona oscura como en la se

mioscura ) y forma grandes placas de co
lor azul . Cabe resal tar que esta especie 

ha sido encontrada en las cuevas de Mar

sella exc lusivamente en la zona semios-

cura . 
Reniera val l iculata , aunque no tan 

abundante , destaca mucho por su color 
amar i l lo vivo , formando manchas aisladas 

tanto en la zona oscura como en la semi
oscura . En Marsella esta espec ie se en
cuentra exc lusivamente en la  zona oscu-
ra . 

E l  mismo aspecto ofrecen Reniera 
sarai , de color b lanco , y O iplastrel la  
bistellata , de color pardo verdoso , en  
ambas b iocenos is . 

Hal ic lona sp . es muy abundante tan
to en esta b iocenos is como en las dos 

anteriores ; se caracteriza por su color 

negro y las reduc idas dimens iones de 
los e j emplares . 

Petrosia fi ciformis se encuentra 

en su forma ramosa , formando ramas cada 

vez más peque5as conforme d i sminuye l a  
i luminación . Cabe destacar la  escasa 
presencia de esta especie en la cueva 
estudiada , en comparación con otras cue
vas del Med i terráneo occidental . 

ESTUDIO SISTEMÁTICO Y ECOLÚG ICO 
DE LOS CNIDARIOS 

En general cabe resal tar que el  

número de espec ies local izadas en la 
zona de estudio es baj o en comparación 

con otras cuevas estudiadas en el l ito-
cuentran en la biocenos is anterior ( ver . ral catalán y ,  como se ha menc ionado , 
tabla 1 ) .  

Todas l as espec ies de esta zona 
30n sumamente incrustantes , formando 

con las del Mediterráneo occidental . 

L a espec ie  más abundante es Para
zoanthus ax inel lae , con un total de 35 
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Tabla I - Lista sistemática de especies de esponjas y distribución de las mismas. Las cruces

indican diferentes grados de abundancia.

Table I - Systematic list and distribution of the sponge species. The symbols mean different degrees of

abundance.

Erylus euastrum (Schmidt)

Penares helleri (Schmidt) Gray
Suberites carnosus (Johnston) Gray var. incrustans

Spirastrella cunctatrix Schmidt
Diplastrella bistellata (Schmidt)
Acanthella acuta Schmidt
Rhabderemia minutula (Carter)
Agelas oróides (Schmidt)
Desmacidon sp.
Hymedesmia pansa Bowerbank
Anchinoe tenacior Topsent
Anchinoe fictitius (Bowerbank) Gray
Hymeniacidon sanguinea Grant
Batzella inops Topsent
Haliclona sp.
Reniera sarai Politzer
Reniera valliculata Griessingner
Petrosia ficiformis Grant
Aplysilla sulfurea Schulze
Spongionella pulchella (Sowerby)
Spongia virgultosa (Schmidt)
Hippospongia comunis (Lamarck)
Cacospongia mollior Schmidt
Ircinia fasciculata (Pallas)
Ircinia dendroides (Schmidt)
Ircinia spinulosa (Schmidt)
Halisarca dujardini Johnston

colonias recogidas en 5 muestras. Está

ampliamente repartida en la zona 2, y

es característica la reducida dimensión

de sus individuos (3 x 2 mm, 5 x 2,5 mm,

retraídos).

Madracis pharensis se encuentra

formando una facies en el techo de la

zona 3, y presenta colonias pequeñas

y separadas una de otra unos 5 cm. El

tamaño es de 1 cm de altura por 0,5 de

diámetro.

Leptopsammia pruvoti se encuentra

muy poco representada en la zona 2,

mientras que en la zona 3 es más abun-

dante.

De Caryophyllia inornata sólo se
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Erylus euastrum ( Schmidt ) 

Penares he l l eri ( Schmi d t )  Gray 
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Suberi tes carnosus ( J ohns ton ) Gray var . incrustans 

S p i rastre l l a  cunc tatr ix Schmidt 
D i p lastre l l a  b i stel l ata ( Schmi dt ) 

Acanthel l a acuta Schmidt 

Rhabderemia minutu l a  ( Carte r )  

Age l as orci ides ( Schmidt ) 

iJesmaci don sp . 

Hymedesmia pansa Bowerbank 

Anchinoe tenac ior Topsent 

Anchinoe ficti tius ( Bowerbank ) Gray 

Hymen iac idon sangu inea Gran t 

Batz e l l a  inops Topsent 

Hal i c l ona sp . 

Ren iera sarai Pol i tzer 

Reniera val l i culata Gr iessingner 

Pe tros ia fici formis Grant 

Ap lys i l l a  sul furea Schu l ze 

Spongione l l a  pulche l l a  ( Sowerby ) 

Spongi a  virgu l tosa ( Schmidt ) 

Hi ppospongia comun i s  ( Lamarck ) 

Cacospongia mol l ior Schmidt 

Ircinia fasciculata ( Pallas ) 

I rc inia dendroides ( S chmidt ) 

Ircinia sp inu l osa ( Schmidt ) 

Hal i sarca du j ardini Johnston 

colonias recogidas en 5 muestras . E stá 

ampliamente repartida en la zona 2 ,  Y 

es característica la  reduc i da d imensión 
de sus individuos (3 x 2 mm , 5 x 2 , 5  mm , 

retraídos ) .  

Madrac is pharens is se encuentra 
formando una facies en el techo de la  
zona 3 ,  Y presenta colonias pequeñas 

y separadas una de otra unos 5 cm . E l  

tamaño e s  d e  1 c m  d e  al tura por 0 , 5  de 
diámetro . 

Leptopsammia  pr uvo ti se encuentra 

muy poco representada en la zona 2 ,  
mientras que en l a  zona 3 es más abun-

dante . 
De Caryophyl l ia  inornata sólo se 
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ha observado una colonia de unos 8 indi-

viduos en una cavidad situada en la zona

más oscura de la zona 2.

Parerythropodium coralloides pre-

senta unas pequeñas colonias de 5 a 9

mm de diámetro y repartidas de una forma

irregular y poco abundante a lo largo

de las zonas 2 y 3.

Stephanocyphus sp., especie epi-
.

bionte de esponjas, se ha encontrado

aisladamente a lo largo de las zonas

2, 3 y 4.

CONCLUSIONES PRELIMINARES

Debido a la forma peculiar de la

cueva estudiada, la zona que abarca la

biocenosis coralígena y la de cuevas

oscuras es muy amplia, mientras que la

biocenosis de cuevas semioscuras es muy

localizada.

En general, se aprecian diferencias

faunísticas respecto a otras cuevas es-

tudiadas en el Mediterráneo occidental,

tanto en el número de especies, en el

tamaño de los individuos y en el porcen
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taje de recubrimiento; esponjas y brio-

zoos, que son los grupos más representa-

tivos de la zona estudiada, constituyen

una excepción.

De las 27 especies de esponjas en-

contradas, 5 son típicamente fotófilas,

13 se encuentran bien representadas en

la biocenosis coralígena, 7 son propias,

además, de zonas semioscuras y sólo 2

son exclusivas de la biocenosis de cue-

vas oscuras.

Rhabderemia minutula y Reniera va-

lliculata son nuevas para la fauna espa-

ñola.
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SUMMARY
FIRST NOTE ON THE KNOWLEDGE OF THE SUBMARINE CAVES OF MAJORCA I. (SPAIN)

The present note is about the bionomy,

faunistic and floristic study of a submarine

cave in the NE of Majorca island (Balearic Is.,

Spain).

The entry of the cave is a great cavity

at 15 m depth, prolongate with a narrow passage

which finally abouts at a closed cavity with

an air chamber with fresh-water contribution,

at O m. The total length of the cave is about

80 m.

Influence of ecological factors (illumina-

tion, water movements, etc.) on the composition

of the fauna has been particularly noted. An

horizontal zonation with four bionomic communi-

ties is aparent between the entry and the final

zone of the cave, which is in total darkness.

Systematical data are given for Sponges

and Cnidarian species.
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ha observado una colonia de unos 8 indi-
viduos en una cavidad s i tuada en l a  zona 

más oscura de la zona 2 .  
Parerythropodium coralloides pre

senta unas pequeñas colonias de 5 a 9 

mm de d iámetro y repartidas de una forma 
irregular y poco abundante a lo largo 

de las zonas 2 y 3 .  
Stephanocyphus sp . , espec ie epi

bionte de esponj as , s e  ha encontrado 

aisladamente a lo l argo de l as zonas 
2 ,  3 Y 4 .  

CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Debido a la forma pecul iar de la 

cueva estudiada , la zona que abarca l a  

biocenosi s  coral ígena y l a  de cuevas 
oscuras es muy ampl ia ,  m ientras que l a  
biocenosis d e  cuevas semioscuras es muy 

local i zada . 
En general , se aprecian d iferencias 

faunísticas respecto a otras cuevas es
tudiadas en e l  Mediterráneo occidental , 
tanto en e l  número de especies , en e l  
tamaño d e  los individuos y e n  el porce� 
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taj e de recubrimiento ; esponj as y brio

zoos , que son los grupos más representa
tivos de la zona estudiada , consti tuyen 
una excepc ión . 

De las 27 espec ies de esponjas en
contradas , 5 son típicamente fotófi las , 

13 se encuentran bien representadas en 
la biocenosis  coral ígena , 7 son propias , 

además , de zonas semioscuras y sólo 2 

son exclusivas de la b iocenosis de cue-
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The entry of the cave is a great cavi ty 
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ties is aparent between the entry and the final 

zone of the cave , which is in total darkness . 
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and Cni darian spec ies . 
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