
1A taxonomia vegnal EI caracter de autotrofos ciertarnente les da a las algas una mayor 
afinidad con las plantas y la mayorfa pueden incluirse indiscutiblemente 
en eI reino vegetal , pero algunas algas son hererorrofas 0 incluso fagotr6
ficas, por 10 que presentan relaciones con otros grupos de organismos, 

tanto que algunas de elIas con frecuencia son 
concepruadas como miembros de otros reinos, 

Traslape de reinos y con raz6n, pues rarnbien es indiscutible que 
hay algas que pueden considerarse como 

Animales moneras, prorisras, hongos 0 animales. 
Existen numerosos elementos que per

miten observar un paralelismo evolutivo entre 
algas y hongos, fundamentalmente en sus for
mas de expresi6n y niveles de organizaci6n; en 
la acrualidad hay evidencia s61ida de que exis
ten relaciones filogeneticas entre ambos gru
pos. Se ha enconrrado una gran si mi'lirud 
entre cierto tipo de. estrueturas y funciones de 
algunos hongos como ficomiceros y criti
diomicetos con el de algunas algas como 
xa n to Hceas , euglenoffceas y pirroffceas. 
Tarnbien hay sirnilitud en tipo y nurnero de 
f1agelos y en la qufmica de la pared celular 
entre xanroflceas y algunos hongos como 
oornicetes y saprolegniaceas. Las algas junto 
con los hongos constituyen al grupo de las 
talofitas y tienen en cornun 10 siguiente: el 
cigoto no se desarrolla en un embri6n multi

FIGURA XVI. 1. Traslape de reinos. celular y los 6rganos reprodirctores, esporas 0 gameros, nunca esran 
envueltos en una capa de celulas esteriles. 

EI mismo caracter negativo del desarrollo del cigoro mencionado en 
relaci6n con los hongos se usa para delimitar a las algas del resro de las 
plantas (briofitas y plantas vasculares). Este caracter no es dererminante 
porque hay algas unicelulares que actuan en ciertas circunstancias como 
gametos y hay algunos grupos de algas que carecen de reproducci6n 
sexual 0 por 10 menos se desconoce. EI crirerio de que cuando los 
6rganos sexuales son mulricelulares, cualquier celula que los constiruya 
puede ser ferril, presenra excepciones en algunas feofitas y carofitas 
donde sf se puede presenrar una capa de celulas esreriles envolviendo a 
los 6rganos reproductores. 

En realidad la discusi6n de si algunas algas son plantas, animales, 
hongos 0 bacrerias, tiene poco sentido , si se reconoce que independien
ternente de sus relaciones y afinidades filogenericas existen otros criterios 
de validez {similitudes morfologicas, fisiologicas y ecologicas) para con
formar a las algas, no como un grupo natural relacionado filogenerica
mente, sino como un grupo funcional fenericamente rel~cionado. 
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Lataxonomla vegetal tidad genetica entre las diferentes manitestaciones 0 etapas que se suce
den a 10 largo de su desarrollo. 

El segundo nivel de alteracion se produce por la interacci6n circuns
tancial entre las entidades y los ptocesos en la naruraleza. Un individuo 
se manihesta fenotfpicamenre de manera diferente en funci6n de las 
condiciones de su entorno, que esta constiruido por orros individuos 
semejanres 0 diferenres a el y las condiciones ambienrales. La segunda 
alteracion 0 alteracion extrinseca es el resultado de la inreracci6n entre 
las capacidades del individuo y las caracrerisricas del enrorno. Esta es un 
proceso reclproco, porque un individuo a la vez que es modificado por 
la presenci a de otros y por las condiciones arnbientales, con su presencia 
modifica rarnbien las circunstancias. 

Estas dos alteraciones se presenran en tcdos los seres vivos de ma
nera interna y externa, simulranea y continua, 10 que consrituye una 
procesi6n de sucesos muy cornpleja. 

El tercer nive] de alreracion es el producro de la inrenci6n subjetiva 
del conocimiento y de los procedimientos y formas de aproximacion a 
las enridades y procesos biol6gicos (Gonzalez Gonzalez, 1991). Lo ante
rior explica la exisrencia de varios enfoques a traves de los cuales puede 
enrenderse la diversidad biol6gica en general y particularrnente de las 
algas. Cada uno de los enfoques se refiere a niveles, dimensiones y 
aspectos diferenres , que van desde las relaciones de estructura y funci6n 
de las partes que consriruyen a un individuo como eje y unidad; pasan
do por el nivel de organizaci6n y eI grado de cornplejidad morfol6gica, 
las semejanzas en la forma de vida, hasta llegar a las complejas relaciones 
intra e inrerespecfficas en diferentes dimensiones espacio-rernporales. 
Esros son: 

1) EI enfoque morfofisiol6gico: aborda la esrrucrura y funci6n 
algal , en donde el eje es el individuo como unidad funcional, del cual 
se esrudian de manera detallada las partes, funciones y re1aciones. Esros 
esrudios estan a cargo de disciplinas anallticas tales como la genetica, 
bioquimica, biologfa molecular, morfologfa y fisiologfa. Los resultados 
de estos esrudios permiten an alizar cornpararivamenre muchos de los 
procesos y fen6menos bio16gicos que coadyuvan a explicar la diversi
dad algal. 

2) EI enfoque lilofenetico: aborda las relaciones que se establecen 
entre los grupos algales, a partir de lassemejanzas en su forma de vida 
y su grado de complejidad morfol6gica por convergencias ecol6gicas y 
evolutivas, sin que esto implique re1aciones de parenresco. 

3) Elenfoque filogenetico: aborda las relaciones que se establecen en 
funci6n de las hisrorias comunes de descendencia entre los diferentes 
grupos algales. E~ esre caso, parrimos de la especie, por ser la unidad a 
traves de la cual se explica eI proceso evolurivo. 

4) EI enfoque sistematico: induye los estudios de descripcion, cons
tataci6n y analisis sectorial de la diversidad de las entidades biol6gicas, 
individuos, organismos, poblaciones y especies. Es el estudio de la bio

diversidad sectorizada e integrada en diferenres formas de expresi6n 302 



La taxonom fa vegetal individuos, organismos, poblaciones, espeCles, comunidades algales y 
ficoAoras de una manera mas global. 
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Las ciencias co m o la taxo
nornla, ecologta, biogeografia, pa
leonrologia y evoluci6n, con obje 
tivos c1aros e independienres entre 
si y con sus propios objetos y mero
dos de esrudio, han dado visiones 
desde diferentes angulos y perspec
tivas particulates y han enriquecido 
el conocimiento y contribuido a la 
comprensi6n de la problernarica de 
la diversidad biol6gica en general. 
Sin embargo si se hace una com
paraci6n, aunque breve, de la 
intencion de cada una de estas dis
ciplinas en el esrudio y manejo de 
la diversidad, se pueden encontrar 
que exisren muchos puntos de con
tacto, de tal forma que aun en esta 
multiplicidad de orientaciones es 
muy diffcil hacer una delimiracion 

tajanre, tanto de las metas como de 

FIGURA XVI.3. Relaci~nes de las 
disciplinas integrativas 
de la biologia, 

los metodos de estudio (FIGURA XVI .3) . 
Taxonomia. La intenci6n de la taxonornia de algas es identificar, 

c1asificar, caracterizar e invenrariar toda la diversidad de individuos, 
organismos, poblaciones y especies de algas que conforman la Aora 
ficol6gica del mundo, por medic de la busqueda, interpretacion y expli
caci6n de las semejanzas y diferencias, con base en sus relacioneshistori
cas de origen y parentesco y sus papeles 0 funciones eco16gicas. 

Ecologia. La ecologia algal inrenta identificar, clasificar, caracterizar e 
inventariar la diversidad de ambientes en que se desarrollan los indivi
duos, organismos, poblaciones, especies y comunidades algales en los 
diferentes ecosisrernas. Inrenta tarnbien conocer, sisternatizar, interpretar 
y explicar las relaciones e inreracciones de las especies algales entre sf, y 
con su medio arnbienre y de los cambios que ocurren 0 han ocurrido en 
el espacio y en el tiernpo. . 

Biogeografia. La biogeografia de algas intenta identificar, c1asificar, 
caracterizar e inventariar la diversidad de regiones, areas 0 zonas en las 
que estan distribuidos los arnbienres y especies algales e intenra inrerpre
tar y explicar dicha distribuci6n mediante el analisis de las relaciones 
hisroricas tanto de los taxa como de las regiones geograficas. 

Paleontologia. En su enfoque botanico 0 ficol6gico la paleontologia 
intenta idenrificar, clasificar, caracterizar e inventariar a los individuos, 
organismos, poblaciones y especies, comunidades y ambiences algales de 
sucesos de diversidad pasados. Esta reconstrucci6n de sucesos permite 
tambien inrerprerar y explicar muchas de las relaciones e interacciones 
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Lataxonomla vegetal EI concepto onrologico (bio-logico) de especie (concepto-concepro) 
pretende describir, caracterizar y entender objetivamente la existencia y 
las cualidades de las entidades biologicas. La especie ontologica no 
puede ser una unidad discreta ya que inrenta representar la mani
festacion de los procesos biologicos de las entidades 0 de diferenres 
unidades discretas en relacion con las condiciones actuales e historicas. 
Lleva implicita la imposibilidad de la identidad entre los procesos 
ontologicos y los procesos de conocimiento. Ha sido una excelente 
motivacion para el desarrollo tecnologico y rnetodologico de diferenres 

areas de la biologfa. 
Por ultimo, el concepto ideologico de especie (concepto-nocion) 

tiene que ver con las diferentes maneras de concebir y percibir el 
mundo y con la capacidad del hombre para conocerlo y transforrnarlo: 
los criterios de clasilicacion de 10 vivo no necesariamente tienen que 
ver con las cualidades y el concepto de vida, por 10 que este concepto se 
maneja anrropocenrricarnente, con criterios utilirarios, pragmaticos y 
subjetivos, a veces cuestionables 0 polernicos pero no por ello falsos 0 

sin importancia. Con el concepto ideologico de especie se justifica toda 
subjetividad, porque si bien es cierto que para la ciencia tradicional el 
dato objetivo tiene valor preponderante, para este concepto-nocion es 
mas irnportante el reconocimienro de la ciencia como una actividad 
humana en que toda interpretacion es una apreciacion subjetiva de la 
realidad. Con base en este concepto, la busqueda de las relaciones entre 
los datos y los hechos permite reconstruir los sucesos, procesos y feno
menos naturales y posibilita la interpretacion y la generacion de ideas y 
formas innovadoras de relaci6n entre la naruraleza y el hombre, toman
do en cuenta las tradiciones. Este tipo de conceptos ha sido la base de 
nuestra cultura y es el fundarrrento de nuestro conocimiento actual y 
futuro. 

De cualquier forma, en todos los casos el concepto de especie es una 
discontinuidad episternologica que pretende representar una con
tinuidad ontologica. 

Elementos para fa elaboracion de un concepto complejo de especie en las algas 
(lOPE) 

En terrninos de la sectorizacion de la totalidad ontologica de la diversi
dad biologica global en entidades discretas susceptibles de ser conoci
das y rransformadas en unidades de conocimiento, la rnanifestacion 

concreta de un ser vivo en la naturaleza es el individuo, concebido 
como proceso transformado. Cada individuo es entonces una entidad 
en movimiento que se inicia con el nacimiento y terrn ina con la 

muerte, pasando por diferenres etapas de su desarrollo ontologico y/o 
por diferentes fases de su cido de vida que en el caso de las algas se 
describen y ejemplifican mas adelante . Todas estas manifestaciones 
diferenres entre sf manrienen una cierta unidad a partir de su cualidad 

de identidad-alteridad, que esta definida por el contenido de su propia 306 
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tan dos 0 mas tipos de individuos que se distinguen, por 10 menos, por 
tener nurneros cromosornicos disrintos, consriruyendo fasesdiferentes, 
como son el garnetofito y el esporofito de muchas plantas. Cada uno de 
estos individuos de fases diferentes tiene sus propias etapas de desarro
llo y en elias tambien existen unidad y cambio (FIGURA XVI.4). 

La presencia de estos individuos diferentes puede estar desfasada en 
tiempo y espacio y pueden, tam bien, jugar papeles ecologicos diferentes. 
No obstante estas diferencias, conforman un solo cicio de vida, el de la 
alternancia de generaciones y son un todo conformado por una proce
sion de sucesos que se condicionan reciprocarnente. Esre codo consti
tuye un organismo. En resumen un organismo se puede definir como 
una un idad abstracta de continuidad y accion y de relacion entre las 
diferentes fases cromosornicas de un cicio de vida. Desde luego, en 
algunos casos, el individuo y el organismo se consideran 10 mismo 
porque no tienen expresiones diferenciales. 

El conjunto de individuos que presema caracteristicas sernejantes y 
entre los cuales se establece una relacion porque existe flujo e inrercarn
bio de informacion genetica que los separa del resto de los individuos, es 
decir, que comparten un conjunto de caracterfsticas geneticas, 
morfotisiologicas y ecologicas (patron estructural y funcional basico), 
conforman una poblaci6n. La poblaci6n se puede definir como la 
unidad concreta de cambio y evolucion. 

El conjunto de etapas/fases de individuos diferentes, de poblaciones 
semejantes (rnismo patron estructural y funcional basico) que viven en 
espacios-tiernpos diferentes constituyen la especie. La especie enronces 
es la unidad absrracta de cambio y evolucion, porque contiene el con
junto de potencialidades y rnanifestaciones expresadas en espacio y 
oempo. 

En consecuencia, la imposibilidad de separar esras unidades-enti
dades (individuo, organismo, poblacion y especie) en su devenir 
ontol6gico (procesos ontogeneticos y filogeneticos] hace necesario 
establecer un concepto complejo, lOPE, que integre y relacione episte
rnologicarnente las discontinuidades de su manifestacion, y de cuenta y 
represente sus diferencias fenomenol6gicas (proceso de expresion dife
rencial). Individuo, organismo, poblacion y especie, forman asi una 
nueva unidad de conocimiento que explica a la especie como el proceso 
transformado complejo. Este concepto complejo lOPE es tarnbien una 
aproximaci6n a la unidad te6rica de la biologfa, quetrata de en tender y 
explicar las manifestaciones de los seres vivos a traves del proceso de 
autoperperuacion de la vida. 

En suma, se podrfa decir que dicho proceso implica al individuo 
como un proceso onrogenetico, donde tienen lugar todas las funciones 
vitales de la entidad (rnetabolismo), con sus cualidades de identidad, en 
la manutencion de los caracteres de un patron estructural y funcional 
basico (unidad) y aIteridad (cambio), que se expresa como mani
festaci6n diferencial generacional del potencial generico (variacion) en 
el organismo y la capacidad de respuesra al media (adapraci6n) con su 

expresi6n genotfpica diferencial hisrorica en la poblacion, que se308 
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La taxonomla vegaol este sentido se tienen varias posibilidades entre las que se pueden 
rnencionar: 

1) que genotipos sernejantes se expresen de formas semejante cuan
do las condiciones del medio rarnbien sean sernejanres: genotipo I en 
medio ripo I = fenoripo a genotipo I en medio tipo I = fenotipo a; 

2) que genotipos sernejanres se expresen de formas diferentes cuan
do las condiciones del medio tambien sean d.iferentes: genotipo I en 
medio tipo I = fenotipo a genotipo I en medio tipo 2 = fenotipo b; 

3) que genotipos diferentes se expresen de forma diferenre en 
medios tambien diferentes: genotipo 2 en medio tipo 3 = fenotipo c 
genotipo 3 en medio tipo 4 = fenotipo d; 

4) que genotipos diferentes se expresen de forma semejanre como 
respuesta a medios tarnbien semejantes: genotipo I en medio tipo I = 
fenoripo a genotipo 3 en medio tipo 1 = fenoripo a. 

El ultimo ejemplo es un caso de convergencia adaptativa, es decir, 
hay ocasiones en que no obstante que algunos grupos de algas no com
partan informacion generica, presentan apariencia sernejanre como. 
respuesta a arnbientes similares. Las semejanzas que existen en las algas, . 
producto de convergencias evolutivas pueden no apreciarse en todas las 
partes que las constituyen. Es decir, la convergencia no implica que 
dichas algas tengan exactamente la misma forma ni esten constituidas 
por las mismas panes, pero exisren notables parecidos fenotipicos. En 
otras palabras, hay semejanzas y diferencias en cantidad y calidad de los 
elementos que conforman las distintas algas. Estas semejanzas y diferen
cias se refieren a disrinros grades de complejidad estrucrural y funcional 
de las algas. 

Niueles de organizacion de las algas. El grade de complejidad estructural 
y funcional se denomina nivel de organizaci6n, que es un estatus rnor
foflsiol6gico de la forma de expresi6n de una especie 0 grupos de 
especies. Todos los pasos de un nivel de organizacion inferior a otro 
inrnediaramenre superior estrin ligados a la presencia de una nueva 
propiedad 0 adquisicion de una capacidad imporranre, 10 que riene por 
consecuencia una modificacion fundamental en la estruetura y en la 
forma de vida. 

Este patron fenetico de nivel de complejidad en la forma, funci6n y 
construccion de las algas se constituye en un criteria de orden que per

mite sisternatizar a la diversidad algal, en tanto que permite construir 
conjunros de algas que se parecen entre SI y son el resultado de los 
muchos cambios sucedidos en los vegetales desde que se originaron 
hasta el momenta actual. 
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Lataxonomla vegetal Talojitas 

La caracreristica mas notoria de los organismos incluidos en las talofitas 
es la de poseer un cuerpo formado por una masa de celulas poco dife
renciadas, 0 sea un talo que la mayor parte de las veces carece de tejidas 
bien estructurados. La mayorfa de las talofiras (algas y hongos) estan 

adaptadas casi exclusivarnenre a la vida acuarica y solo son capaces de 
resistir el ambiente seco del media terrestre euando presentan formas 
de resistencia con largos periodos de latencia, 

Con el terrnino de talofitas se agrupan las algas que presentan los 
siguientes niveles de organizacion: 

Talojitas cenobiales. Son organismos cuyo talo esta constiruido por un 
agregado celular de forma esferica, cilindrica 0 filamentosa, entre otras, 
rodeado por una matriz gelatinosa cormin (cenobio). Este talo resulta de 
la no separacion de las celulas hijas durante la division celular. Cada 
division de un ser unicelular conduce a la estrangulacion cornplera del 
protoplasm y a la forrnacion de nuevos individuos hijos que viven libre
mente denrro del cenobio. Este nivel esta muy relacionado con las 
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FIGURA XVI.6. Talo6tas cenobiales 
1. Merismopedia (Cyanophyta), 
2. Gloeodinium (Pyrrhophyta), 
3. Disporopsis (Chlorophyta), 
4. Gloeocapsa (Cyanophyta), 
5. PorphyriJium (Rhodophyta). 

prorohras, ya que en los eenobios eada una de las celulas integrantes 
conserva autonornla morfologica y realiza sus [unciones independiente
mente de las dernas. En este nivel se encuentran organismos cuyas celu
las son procariontes, como algunas cianofitas, y tarnbien se encuentran 
algas eucariontes, como las clorofiras (FIGURA XVI.6). 
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Talofitas plasmodiales. Los organismos plasmodiales estan constiruidos 
por una masa proroplasrnarica mulrinucleada carenre de paredes celu
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La taxonomla vrgaal Talofitas filamentosas. Los ralos filamenrosos pueden considerarse como 
verdaderos organismos multicelulares, ya que son el resulrado de la 
divisi6n sucesiva de una sola celula, de la cual se derivan celulas fnrima-

FIGURA XVI.S. Talofitas coloniaIes 
1. Volvox (Chlorophyta), 
2. Hydrodictyon (Chlorophyta), 
3. Pediastrum (Chlorophyta), 
4. Syncrypta (Chrysophyceae). 
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menre unidas con membranas celulares compartidas. Aunque se presen
ta en algunas cianofitas (filamenros cenobiales), este tipo de talo general
mente se origina como consecuencia de la aparicion de una marcada 
polarizaci6n del huso acrornatico en el proceso de divisi6n celular, de tal 
manera que resulra una hilera de celulas orienradas en una misma direc
cion, formando filamentos simples. Cuando en una celula del filamenro 
simple existe una variaci6n en la direcci6n del huso acrornatico, se puede 
originar una ramificaci6n del filamenro. Si el cambio de direccion del 
huso se realiza en la celula apical, la ramificaci6n sed. dicot6mica y si se 
realiza por debajo del apice, las ramificaciones seran laterales. Los ralos 
filamenrosos estan ampliarnenre represenrados en las algas clorofitas, ro
dofitas y feofitas (FIGURA XVI.9). 

Talofitas pseudoparenquimatosas. Como una derivaci6n compleja de los 
talos filamenrosos, surgen tales formados por falsos rej idos 0 

pseudoparenquirnas, que resulran de una abundanre ramificaci6n, 
entrelazarniento, compactaci6n e incluso fusion de los filamenros. 

Talos de este tipo se encuenrran en algunas clorofitas, rodofitas y feofi
tas (FIGURA XvI.I0). 

Talofitas parenquimatosas. Son talos que presenran tejidos verdaderos, 
originados generalmenre por la actividad de una celula apical, dando 
lugar a celulas firmemente unidas entre sf y que forman, por divisiones 
sucesivas y creoirrrierrro celular, una rnasa tridimensional. Se encuenrran 

en algas feonras y rodoliras (FIGURA2NI.1 0). 
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Lataxonomia vegetal	 tas), azul-verdes (cianofiras), doradas (crisofitas), entre otras, desde luego 
unicarnente como un primer intento de secrorizaci6n (CUADRO XVl.4). 

En el caso de las algas mas complejas (rodofitas, feofiras, c1orofiras), 
la morfologfa de los tales maduros y las estructuras reproductoras Son 
muy utiles para reconocer el parentesco. Aunque se observen algas de 

2 

Icm] 

_L
 
FIGURA XVI. 10. Talofitas
 
parenquimatosas y
 
pseudoparenquimatosas
 
1. Laurencia (Rhodophyta), 
con corte transversal, 
2. Dictyota (Phaeophyceae), 
con corte transversal, 
3. Amphiroa ( Rhodophyta), 
con corte transversal, 

_4. Sargassum (Phaeophyceae). 

aspecto muy parecido, adaptadas a medios y condiciones de vida muy 
pr6ximas, se pueden c1asificar 'en taxa distintos si poseen estrucruras 
reproductoras muy diferentes y viceversa, algas muy diferenres que vivan 
en condiciones disrineas, se agrupadn en el mismo taxon si tienen 
estructuras reproducroras muy parecidas porque reAejan su parenresco. 

En el caso de algas con niveles de organizaci6n y ciclos de vida mas 
sencillos, que carecen de estructuras reproducroras complejas, como es 
el caso de las microalgas, tam bien se utiliza la morfologfa del talo, uti
lizando el microscopio 6ptico para conformar los grupos. Sin embargo, 
dichos caracteres no siempre son suficienres ni uriles, de tal manera que 
para una diferenciaci6n y c1asificaci6n mas detallada es necesario utilizar 
caracterisricas mas finas y constantes que s610 son perceptibles con el 
microscopio elecrrcnico, como el tipo de divisi6n celular, la presencia 0 
ausencia y diferenres caracreristicas de Aagelos; la ultraestr~ctura y com

posicion de la membrana 0 de la pared celular, del cloroplasro y de otros 
organelos celulares. Es irnportanre conocer la naruraleza qufmica de las 
diferenres sustancias, como son: tipos de c1orofila, pigmentos accesorios 
y sustancias de reserva, entre otros. Para ello se pueden utilizar las tecni
cas de cromatograffa y el espectro de absorci6n que es particular para 
cada sustancia. Asi mismo en el caso de las algas procariontes, que son 
organismos estructuralmenre mas sencillos, los caracreres morfol6gicos 

dan muy poca axuda para formar grupos naturales, por 10 que rarnbien 316 



CUADRO XVI.3. Propuestas de clasificacion de las algas en el afio de 1962 

Silva, P. Chapman, v. Christensen, T. 

Div . Cyanophyta 

Clas . Cyanophyceae 

Div, Chlorophyra 
Clas. Chlorophyceae 

Div. Phaeophyra 

Clas . Phaeophyceae 

Div. Rhodophyta 
Cl as. Bangiophyceae 

Florideophyceae 

Div. Cryptophyra 
Clas. Cryptophyceae 

Div. Pyrrophyra 
Clas . Desmophyceae 

Dinophyceae 

Div . Euglenophyra 
Clas. Euglenophyceae 

Di v. Chrysophyra 
Clas, Chrysophyceae 

Div. Xanrhophyra 
Clas. Xanrhophyceae 

Div, Bacillariophyra 
C tas. Cenrrabacillariophyceae 

Pennabacillariophyceae 

Div. Myxophycophyta 

Clas . Cyanophyceae 
Div, Euphycophyra 
Clas. Chlorophyceae 

Charophyceae 

Phaeophyceae 

Rhodophyceae 

Div. Pyrrophycophyra 

Clas. Cryptophyceae 
D inophyceae 

Div. Chrysophycophyra 

Clas . Chrysophyceae 
Xanrhophyceae 
Bacillariophyceae 

Div. Cyanophyra 

Clas. Cyanophyceae 

Div, Rhodophyta 
Clas , Rhodophyceae 

Div. Chlorophyra 

C las. Chlorophyceae 
Euglenophyceae 

Prasinophyceae 

Loxophyceae 

Div. Chromophyta 

Clas. Phaeophyceae 

Dinophyceae 

Criptophyceae 
Haptophyceae 
Raphidophyceae 
Chrysophyceae 

Xanthophyceae 
BaciUariophyceae 

A continuaci6n se presenta un panorama general de la sistematica 
actual de las algas siguiendo, por convenir asi a este trabajo, basicamenre 
las divisiones que propone Christensen (1962), debido a que el objetivo 
es s610 mostrar y contrastar la diversidad de patrones estructurales basi
cos, s610 se describen algunas clases de algas de dichas divisiones. Para 
cada divisi6n se ofrece la siguiente informaci6n: diversidad, mimero de 
generos y especies, patron estructural basico, niveles de organizacion y 
formas de expresi6n. 
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La taxonomla aegna! Division Cyanophyta (algas uerde-azules) 

Aproximadamente 150 generos y 2 000 especies. Son algas proca
riontes, por su afinidad con las bacrerias se les ha lIamado rambien 
cianobacterias, pero por la complejidad de sus' niveles de organizaci6n, 
la presencia de clorofila a y la liberacion de oxfgeno durante la fotosfn
resis, se les considera -con argumentos mas que suficientes- como algas 
tipicas. No presentan un nucleo definido, carecen de membranas y sus 
pigmentos no estan conrenidos en cloroplastos. Sus pigmentos fotosin
teticos son adernas de la clorofila a, la ficocianina y la aloficocianina 
(ficobilinas) que les dan una coloracion verde azul y la ficoerirrina que 
es un pigmento rojo. La clorofila esta contenida en sacos membranosos 
aplanados llamados rilacoides y las ficobilinas en unos cuerpos llama
dos ficobilisomas. AI igual que las plantas y otras algas, las cianofitas res
piran el oxfgeno que ellas mismas producen; pero a diferencia de todas 
elias, las cianofiras no pueden realizar la forosfnresis y respirar al mismo 
tiernpo, sino que la respiracion la realizan unicamente en la oscuridad. 
Su susrancia de reserva es el poliglucano, el cual es similar al glicogeno 
que presenran los animales. 

5 
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FIGURAXVI. I I. Division 
Cyanophyta 
1. Scytonema; 
2. Nostoc, 
3. Calothrix, 
4. Plectonema, 
S. Oscillatoria; 
6. Gloeotbece. 
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Exisren formas unicelulares, cenobiales y filamenrosas no rarnifi

cadas y ramificadas e incluso pseudoparenquimarosas. AIgunas especies 
filamentosas presentan estructuras de resisrencia llamadas acineros, las 
cuales soportan condiciones ambientales desfavorables, otras filamen
rosas presenran celulas especializadas denominadas heterocistos que rea
lizan la fijacion del nitrogeno (rransforrnacion del N 2 a NH ) . 

3
Algunas algas verde-azules cocoides se reproducen asexualmenre por 

biparticion: las formas filamentosas se reproducen mediante la frag320 



La taxonomla vegetal pie, por fragmentacion del talo 0 por esporas y sexualmente mediante 
" I ' gametos generalmente biflagelados cuya morfologia es muy similar a la 

de los organismos unicelulares del tipo Chlamydomonas ssp . Algunas 

8 

6 
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FIGURA XVI.12. Division 
Chlorophyta 
I. Scenedesmus, 
2. Asterococcus, 
3. Penicillus, 
4. Rhipocephalus, 
5. Clamydomonas, 
6. Ulotbrix, 
7. Monostroma, 
8. Chlamydocapsa, 
9. Cosmarium. 
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especies marinas se reproducen sexual mente mediante una alternancia 
de generaciones, en las cuales las dos generaciones tienen nurneros cro
mosornicos distintos, una diploide y la otra haploide. La primera se 
llama esporofito y produce e.9poras por meiosis y la segunda se llama 
gametofito y produce gametos por mitosis. Estos dos ralos pueden ser 
morfologicamente iguales como en VIva ssp.. 0 pueden ser muy diferen
res como es el caso de Derbesia ssp. 

Existen dos grupos cuyos gametes son distintos a los que se han 
mencionado: las Oedogoniales, cuyos garnetos presentan una corona de 
f1agelos en la parte apical y las Zygnematales, que incluyen generos 
como Spirogyra y Mougeotia y las desmidias, que no liberan gametos, 
sino en los que la ferrilizacion se lleva a cabo por la conjugaci6n de 
gametos ameboideos como en algunos grupos de hongos 
(Zygomycetes) . 

Las Charophyceae (charas) son algas que se consideran una clase 
particular de las clorofiras, pues aunque presentan caracterlsticas bio

quimicas iguales, su morfologfa es mucho mas cornpleja. Incluso 
algunos autores consideran que eso es suficiente para considerarlas como 
una division aparte, que incluye aproximadamente unas 250 especies de 
agua dulce. Las carofitas se distinguen por preseI1tar un talo diferencia
do en nodos e internodos. De los nodos surgen ramas verticiladas de 
crecimiento limitado i en la base presentan un sistema de ramas 
rizoidales incoloras que sirven para la fijaci6n. Sus dimensiones van de 5 
a 50 em de longitud y se pareeen a eiertos pastas acuiticos, 5610 que 



. .' 
La taxonomia vegetal puntos, estrias, retlculos, aereolas, etc. 10 cual, unido a sus elegantes for

mas y color dorado, las hacen muy llarnativas cuando se observan al 

microscopio. 5610 las diatorneas qu~ presentan rafe tienen movimiento 
propio por deslizarniento. Se piensa que se debe a flujos de citoplasma a 
craves de este canal. 
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FIGURA XVI.13. Division 

Chromophyta 
1. Caloneis, 
2. Eunotia, 
3. Cyclote/la, 
4. Cymbe/la, 
S. Gomphonema, 
6. Fragilaria (Vista coneetiva), 
7. Melosira (vista coneetiva). 
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La principal forma de reproduccion es la asexual. La division celular 
involucra la lormacion de des valvas complernentarias. Cuando se 
reproducen sexualmente, la meiosis produce gametos y el cigoto resul
tante, llamado auxospora, tiene una apariencia muy disrinra a las celulas 
vegetativas y puede sufrir un periodo de latencia antes de germinar 
(FIGURA XVI.l3). 

ewe Phaeopbyceae (feofitas 0 algas pardas 0 cafes) 

Aproximadamente 240 generos y 1 500 especies. Las feofitas se caracte
rizan porque sus clorofilas aye se yen enmascaradas por un pigmento 
pardo que es una xantohla Hamada fucoxantina. La coloracion de estas 
algas varia del pardo amarillento al pardo oscuro. EI principal producto 
de la fotosintesis que se almacena como sustancia de reserva es la lami
narina. Esras algas almacenan tarnbien manito], grasas y aceites. Las 
celulas de las feof1tas esran cubierras por una pared celular bien desarro
llada, compuesta de una capa fibrilar interna de celulosa y una capa 
mucilaginosa exrerna de pectina. Asimismo, presentan ficocoloides 
como el acido algfnico en la matriz de la pared. Esta susrancia ayuda a 
prevenir la desecacion del alga cuando queda fuera del agua en la zona 

de mareas. 
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La taxonomla vegetal Las feofitas se reproducen tanto asexualmente como sexualmente 
con reproducci6n sexual simple como por alternancia de generaciones. 
En ciertas especies el esporofito es bastante grande, mientras que el 
gametofito es muy pequefio (incluso microsc6pico) como en las 
Laminariales (FIGURA XVI.I3) . 

Division Rhodophyta (algas rojas) 

Aproximadamente 800 generos y 5 200 especies. Las rodofitas son organ

ismos eucariontes fotosinteticos que contienen clorofila a y d y pigmen
tos accesorios llamados ficobilinas: ficoeritrina (pigmento rojo) y fico

cianina (pigmento azul), los cuales le proporcionan un color que va del 
rojo intenso hasta un tono azulado. La clorofila se encuentra contenida 
en los tilacoides y las ficobilinas en los ficobilisomas, que son pequefios 
cuerpos granulares adheridos a la superficie inrerna de los tilacoides. Su 
sustancia de reserva es un polisadrido conocido como almid6n 
florideano y se almacena fuera del cloroplasto. Otras reservas son la 
sucrosa, glic6sidos del glicerol y a veces manito!' La pared celular de las 
rodofitas esta diferenciada en una capa interna de celulosa y una capa 
exrerna de susrancias pecticas, Pueden concurrir varias sustancias 
coloidales, mucilaginosas, en la pared celular y en los espacios intercelu
lares como son: agar, carragineno, xilano, manano, porfirano y furonano. 
Aunque la mayoda son aut6trofas forosinreticas, algunas son de color 
muy palido 0 cornpleramente blancas y se piensa que son parasitas. 

En 10 que se refiere a la diversidad morfologica, muy pocas especies 
son unicelulares y microsc6picas; la mayorfa son pluricelulares y 
macrosc6picas, las pequefias 'no pasan de un os cuantos mm y las mas 
grandes llegan a medir mas de un I metro. Sus talos muestran aspectos 
sumarnente variados, siendo principalmente filamentosos y laminares. 
La estrucrura anarornica es tarnbien muy variada, se encuentra desde las 
formas mas sencillas con celulas indiferenciadas, hasra las que tienen 
capas de celulas distintas, semejantes a las de las algas pardas, Algunas 
tienen el talo impregnado de carbonate de calcio. 

Las rodofitas se distinguen por presentar un complejo sistema de 
reproducci6n, sobre todo en 10 que se refiere a la estrucrura de los 
6rganos reproductores femeninos, los procesos de postfertilizaci6n y el 
desarrollo del ernbrion. Las rodofitas presentan reproduccion sexual 
oogama (el gameto femenino es un 6vulo y el masculino un esperma), 
usualmente con una alternan cia de generaciones de tres fases. El ovule 

inrnovil es retenido en el gamerofiro femenino haploide (n) y es ferri
lizado in situ por el gameto masculino inm6vil que es acarreado por co
rrientes de agua. El sitio donde se producen los 6vulos se llama carpogo
nio y tiene una larga porcion receptiva con forma de pelo Hamada 
tricogeno. EI espermatio se fusion a con el tricogeno y el nucleo masculi
no viaja por dentro de las celulas hasta la base del carpogonio donde se 
fusiona con el nucleo del 6vulo y forma un cigoto. £1 cigoto no se libera 

al rnedio sino que ernpieza a dividirse y produce una estructura filamen326 
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rosa diploide (2n) que produce esporas 2n llamadas carp6sporas. Las 
carp6sporas se liberan al medio, se dispersan y germinan formando tales 
adultos, diploides llamados tetraesporofitos, los cuales producen esporas 
n por meiosis. Dichas meiosporas germinan en gametofitos haploides 
femeninos y rnasculinos, con 10 cual se completa el ciclo (FIGURA 

XVI.l4). 

2 

3 

Escala 10 pn 

Origen, tendencias evolutivas y relaciones filogeneticas 

La anrigtiedad del grupo de las algas sugiere que la inregraci6n del geno
rna no solamente depende de la seleccion a corto plazo, sino tambien a 
rnediano y a largo plazo. Para poder entender bien esto se tienen que 
diferenciar perfecrarnenre tres conceptos: potencial adaptativo, plastici
dad adaptativa y capacidad adaptariva. 

Se entiende por potencial adaptativo todas las posibilidades y 
capacidades de adaptaci6n y respuesta no expresadas por una especie, 
producto de la riqueza de la variabilidad acumulada en su genoma; por 
plasticidad adaptativa los diferenres rangos manifiestos de adaptaci6n a 
diferentes ambienres de una especie, producto de la expresi6n diferen 

cial de la variaci6n y, por Ultimo, por capaeidad adaptativa la respuesta 
fenogenetica de una especie dentro de ciertos intervalos a ciertos gra
dientes 0 variables ambientales, es decir es el ajuste 0 el acomodo de la 
especie a la variaci6n de los gradienres mesol6gicos de un arnbiente 
dererminado y que generan 0 funcionan como presi6n de selecci6n para 
la variaci6n. 

AI hablar de adaptaci6n se rehere sirrrultariearnenre a los individuos, 

organismos, poblaciones y especies, ya que no puede hacerse diferencia 

XVI. Las a/gas: sistematica de un grupo 
fiwftnitico 

FIGURA XVI.14. Division 
Rhodophyta 

1. Compsopogon, 
2. Batracbospermum, 

3. Porphyra• 
Nota:
 

Las figuras fueron tomadas y
 
adaptadas por Carmona,}. y
 

Hernandez, M. 1991,
 
de los siguientes libros:
 

Roundly, 1968, 1970, 1972; Bold
 
y Wynd 1978; Dawes, 1986;
 

Dawson, 1956, y Taylor, i972.
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La taxonomla vrgetal El siguiente paso en la evoluci6n de las algas fue el origen de organismos 
formados por mas de una celula, multi 0 pluricelulares, es decir una ten
den cia a la pluricelularidad. La primera etapa de la pluricelularidad fue 
resultado de la no separaci6n de las celulas hijas, como en los cenobios, 
donde segurameme no habfa diferenciaci6n celular. Posteriormente se 
desarrollaron organismos en cuyas celulas ya se presentaba intercomuni
caci6n a traves de puemes citoplasmaticos y en donde comenz6 el pro
ceso de diferenciaci6n y especializaci6n celular. Esto constituye la ten
den cia a la divisi6n del trabajo. En esta misma direccion, la tendencia a 
la formaci6n de tejidos y 6rganos trajo consigo el aumento en la com
plejidad morfol6gica y sornatica de los organismos. Por. ultimo, se dio 
una tendencia a la adquisici6n de la sexualidad y a la complejidad de la 
reproduccion. Uno de los procesos mas imporranres en la historia evolu
tiva de las algas fue la sucesiva modificaci6n y complicaci6n morfofisio
16gica de los mecanismos de reproducci6n. 

Origen y eoolucion de los principales grupos algales 

Cianofitas. Se piensa que las cianofitas se originaron hace aproxirnada
mente unos 2500 millones de afios, en el Precimbrico y que hasta hace 
cerca de 600 millones de afios eran las algas que dominaban el paisaje. 
Seguramente surgieron de las bacterias fotosinteticas piirpuras, ya que 
ambos grupos preseman pigmemos, estructuras fotosinteticas y pared 
celular muy parecidas. Ademas, ciertas cianofitas como Oscillatoria sp. 
pueden realizar fotosfntesis anaer6bica como las bacrerias, utilizando 
como donador de hidr6geno el H 2S en vez del agua, por 10 que se consi
dera que las cianofitas realizaron uno de los mayores cambios que ha 
sufrido el planeta: transformar la atmosfera de reductora en oxidante, 
incrernentando la concemraci6n de oxigeno atmosferico, desde un valor 
inferior al 1% hasta cerca del 20%, mediante su mecanismo fotosinterico. 

Clorojitas. Dada la semejanza de los pigmentos y sustancias de reserva de 
las Proclorontas con las algas verdes, se piensa que el grupo se origin6 
como consecuencia de una simbiosis intracelular de un hospedero flage
lado con un procarionte forosinretico de tipo Prochloron, elcual se trans
forrno en cloroplasro de las algas verdes. AI parecer esto ocurri6 en el 
Precimbri~o. 

A pesar de que no existe un registro fosil complete parainrerpretar 
el origen de las plantas terrestres, dadas las similitudes bioqufmicas y 
estructurales que presentan, se acepta que las algas verdes fueron los 
progenitores de todas las plantas terrestres (musgos, hepaticas y hele
chos). Se postula que el ancestro debi6 ser una alga verde de la serie tri
cocine muy sernejante a Pedinomonas spp., que actualmente contiene 
organismos como Klebsormidium sp. y Coleocbaete ssp., puesto que pre
sentan las siguiemes caracterisricas en cormin: clorofilas a y b y los mis
mos carorenos, division celular por fragmoplasto, gametes asimerricos, 
pared celular de celulosa, y el mismo tipo de conexiones celulares lla330 
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