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ABSTRACT

The analyses of surface and underwater samples were studied to make a taxonomic survey of the 
bioconstructors of Rocas Atoll. The results show the presence of a community made up mainly of calcareous 

algae, foraminifers, vermetid mollusks and corals. The paleoecological factors and adaptations of the 
organisms are discussed to explain the differentiated standard in relation to other reefs where the corals are 
dominant. Factors like turbidity, paleohydrodynamics, desiccation time and degree of herbivory are key 

factors in reef development.  
 
Keywords: Bioconstruction, Reefs, Rocas Atoll, South Atlantic

 
INTRODUCCIÓN

El atolón de las Rocas está situado en la cumbre de una cadena submarina de montañas en el Océano 
Atlántico Sur, cuya base está a 4000 metros de profundidad en el lecho oceánico, a 3°51’de latitud sur y 
33°49' de longitud oeste, a 266 km de la ciudad de Natal y a 150 km al oeste del archipiélago de Fernando de 

Noronha, en la región Noreste del Brasil (Soares et al., 2009).  

Desde finales del siglo xx, con la implementación efectiva de las actividades de investigación en la Reserva 

Biológica (REBIO), se intensificó el estudio del atolón, que es objeto de diversos trabajos científicos sobre la 
geología, los corales, los foraminíferos y las algas calcáreas (Machado y Souza, 1994; Rossi et al., 2009).  
  
A pesar de estos estudios, es necesario profundizar una serie de aspectos de la taxonomía de los 

bioconstructores del atolón de las Rocas (Kikuchi & Leão, 1997). Este estudio tiene como objetivo contribuir 
al levantamiento de los bioconstructores carbonáticos (algas calcáreas, moluscos, foraminíferos y corales) y 
el análisis de los factores causales del dominio de las algas calcáreas en el Atolón de las Rocas, en el noreste 

del Brasil. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS

ZONA EN ESTUDIO 
 
El atolón tiene origen volcánico y el arrecife tiene formación carbonática holocenica; la estructura es 

ligeramente elíptica, casi circular; el eje mayor (E a O) mide aproximadamente 3,7 km y el menor (N a S), 
unos 2,5 km. Los estudios de Kikuchi & Leão (1997) describen el atolón como un anillo recifal, instalado 

sobre un monte submarino tipo «Guyot». Este anillo está constituido, desde el punto de vista morfológico, de 

terrazas escalonadas que represan el agua durante la bajamar (Figura 1). 
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Figura 1. Vista aérea del atolón de las Rocas, Atlántico Sur ecuatorial que muestra la forma elíptica, los canales (CA), las islas 

arenosas (IA), el depósito arenoso intermareal (DAI), la laguna (LA), residuos de arrecifes (RRS), frente del arrecife (FR) y la 
dirección predominante del viento que determina la posición a barlovento y sotavento. Imagen tomada por la Fuerza Aérea 

Brasileña (FAB) en bajamar de sicigia durante el trabajo de campo de enero y febrero del 2008.

    
TRABAJO DE CAMPO Y DE LABORATORIO 

 

Las muestras geológicas se obtuvieron por tomas de superficie y de profundidad realizadas a través de buceo 
autónomo en diferentes puntos del arrecife. Estas muestras se fotografiaron y se describieron 
macroscópicamente. De ellas se seleccionaron las muestras para la descripción taxonómica de los principales 
bioconstructores. Se examinaron las láminas petrográficas al microscopio óptico. 

 
Al identificar los géneros y especies de las algas calcáreas se consultó las obras de Smith (1971), Nolasco 
(1987), Woelkerling (1988), Machado & Souza (1994), Littler & Littler (2000), y Horta (2002). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 

Desde el punto de vista sistemático, la bioconstrucción está predominantemente compuesta por por algas 
calcáreas, moluscos vermétidos, foraminíferos y corales (Cuadro I y Figura 2). Maida & Ferreira (1997) 
estiman la cobertura del coral escleractinio Siderastrea stellata en hasta el 45 % de las paredes y el fondo de 
algunas pozas más profundas. En un testigo tomado en una de sus islas, las algas calcáreas eran el organismo 

predominante en la bioconstrucción, y formaban más del 60 % de la estructura del arrecife; los corales 
constituían aproximadamente el 10 % de esta estructura (Kikuchi & Leão, 1997). Gherardi & Bosence 
(1999) describe que el alga Porolithon cf. pachydermum es el componente principal de la formación de los 

arrecifes, tanto en el lado del viento dominante como en el lado de los vientos débiles.    

Una de las características estructurales de los arrecifes del Brasil, que los diferencia de otros arrecifes del 

mundo, es el hecho de que las algas calcáreas incrustantes desempeñan un papel fundamental en su 
construcción (Leão et al., 2003). El coral escleractinio con adaptaciones para resistir a las perturbaciones 
actuales y del pasado del atolón de las Rocas es el S. stellata, que es el más abundante en las paredes del 
arrecife, según Maida & Ferreira (1997). S. stellata tiene una conocida resistencia a fuertes variaciones de 

temperatura, altos niveles de sedimentación y turbidez del agua, y resistencia hidrodinámica cuando la 
especie se encuentra en pequeñas colonias (Neves & Silveira, 2003). Esto sugiere una serie de factores 
limitantes que impiden que los corales sean los principales bioconstructores del arrecife oceánico, excepto 

para S.stellata que compone con F. gravida cerca de 10 % de esta estructura del arrecife.   

Dirección predominante 

del viento
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Cuadro 1. Datos del levantamiento paleontológico de los principales bioconstructores del atolón de las Rocas, Atlántico Sur 

ecuatorial. 

Taxón Especie 

Anthozoa, Scleractinia Siderastrea stellata Verrill, 1868 

Anthozoa, Scleractinia Favia gravida Verrill, 1868 

Rhodophyta, Corallines Porolython pachydermum (Foslie) Foslie, 1909 

Rhodophyta, Corallinales Lythoporella sp. (Foslie) Foslie, 1909 

Rhodophyta, Corallinales Lythophyllum sp. (Foslie) Foslie, 1909 

Rhodophyta, Corallinales Sporolithon sp. (Foslie) Foslie, 1909 

Granuloreticulosa, Foraminiferida Homotrema rubrum Verrill, 1868 

Gastropoda, Vermetidae Dendropoma irregulare (Orbigny, 1842) 

Gastropoda, Vermetidae Petaloconchus varians (Orbigny, 1841) 

 

Figura 2. A. Biolito de algas rojas incrustantes parcialmente micritizadas. La micrita de calcita magnésica es responsable de la 

amplia micritización de los tallos de estas algas. B. Concha de gasterópodo con porosidad interna no rellenada (Ver). Presencia del 

alga Porolython pachydermum que actúa como competidor por el espacio (Alg) y cavidad/ perforación (Cav). C. Conjunto fosilífero 
politípico formado por corales escleractinios (Co), grandes foraminíferos bentónicos (señalados por las flechas), algas rojas

coralinas (Alg) y cavidad/ perforación (Cav) producida probablemente por disolución y/o biodegradación. D. Pruebas de 

competición por espacio por parte de algas coralinas y corales escleractinios en el proceso de bioconstrucción. E. Detalle del biolito 
de algas rojas con esporangios (estructuras reproductivas) señaladas por las flechas. F. Bioconstrucción (marcada por la elipse) de 

conchas de moluscos vermetidos (Dendropoma irregulare) sobre algas rojas bioconstructoras. Estos gasterópodos son uno de los 

principales bioconstructores del atolón de las Rocas y son indicadores de las variaciones en el nivel del mar, debido a que son de 

zonas intermareales o inmediatamente submareales.
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Es posible que el predominio de P. pachydermum se deba a que el alga calcárea forma parches costrosos 
sobre la roca, puesto que el tallo adherido al sustrato se adapta a la alta intensidad de exposición a las olas. 

La capacidad del P. pachydermum para soportar la alta energía de las olas propicia altas tasas de crecimiento 
en ambientes de alta energía. (Gherardi & Bosence, 2001), lo que apoya la hipótesis de que el gradiente de 
energía hidrodinámica es el principal factor en la bioconstrucción de los arrecifes del atolón de las Rocas.   

CONCLUSIONES
 
El levantamiento de los bioconstructores reveló la presencia de nueve bioconstructores carbonáticos. Se 

hallaron factores limitantes de los corales bioconstructores tales como los intensos movimientos 
hidrodinámicos. Esto factor hizo que, a lo largo del Neógeno, los corales desempeñaran un papel secundario 
en la bioconstrucción carbónica del único atolón del Atlántico Sur ecuatorial, a diferencia del papel 

preponderante que desempeñan en los arrecifes del Indo-Pacífico y el mar Caribe. 
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