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VARIACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD 
DE ALGAS PERIFÍTICAS EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA LA VEGA, 

MUNICIPIO DE SAN ROQUE (ANTIOQUIA), COLOMBIA

SPATIAL-TEMPORAL VARIATION OF THE COMMUNITY STRUCTURE OF PERIPHYTIC ALGAE  
AT THE MICRO-BASIN LA VEGA, MUNICIPIO DE SAN ROQUE (ANTIOQUIA), COLOMBIA

Esnedy Hernández-Atilano1, 2, Néstor J. Aguirre1, 3, Jaime A. Palacio1, 4

Resumen

Entre agosto de 2001 y septiembre de 2002 se estudió la estructura de la comunidad de algas perifíticas en la quebrada La 
Vega en tres estaciones y cuatro muestreos. Los 31 géneros algales registrados pertenecen a cuatro divisiones, de las cuales 
la división Bacillariophyta registró tanto el mayor número de géneros como de individuos. La mayoría de los géneros no 
presentaron variaciones importantes en la abundancia relativa. Los resultados del análisis de agrupamiento, del índice de 
diversidad y sus componentes mostraron alta similaridad espacial y temporal en la estructura de la comunidad de algas. A 
pesar de que la mayoría de las variables ambientales no registraron diferencias significativas entre estaciones y períodos 
de muestreo, se encontró que la combinación de alta intensidad lumínica y la disponibilidad de sustratos duros y nutrientes 
podrían estar influenciando la densidad algal en la estación tres.

Palabras clave: algas perifíticas, caudal, corriente, estructura, sustrato.

Abstract

From August 2001 to September 2002 three sampling points and four field campaigns were accomplished in order to 
study the community structure of the periphytic algae at the stream “La Vega”. The 31 algae genera found in La Vega 
belong to four divisions, from which the Bacillariophyta showed the largest number of individuals and genera. Most of 
these genera did not show important variations of relative abundance. The results from the cluster analysis, diversity index 
and its components exhibited a high spatial and temporal similarity of the algae community structure. In spite of the fact 
that most of the environmental variables did not show a significant difference between sampling points and sampling 
periods, it found that the combination of high light intensity and the availability of hard substrates and nutrients might be 
influencing the algae density at sampling point number three.

Key words: community structure, current, periphytic algae, stream, substrate, 

INTRODUCCIÓN

Debido a su posición en la interfase agua-sustrato, 
el perifiton desempeña un papel fundamental en al-
gunos ciclos biogeoquímicos y en la dinámica de los 
ecosistemas lóticos (Hansson, 1990; Masseret et al., 
1998). Adicionalmente, la composición y abundancia 
del perifiton reflejan las condiciones ambientales del 

pasado reciente y en consecuencia, pueden ser usa-
das como indicadores de la calidad del agua (Cox, 
1991; Masseret et al., 1998; Ter Braak y Verdonschot, 
1995). La velocidad de la corriente es uno de los 
factores más importantes para la adhesión algal al 
sustrato, para la productividad y para la estructura 
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de la comunidad (Horner y Welch, 1981; Traaen y 
Lindstrom, 1983). No obstante, las relaciones causa-
les entre las variables ambientales y la estructura de 
la comunidad, no son suficientes para identificar la 
complejidad del sistema, la cual puede ser afectada 
por tensores ambientales a gran escala (Griffith et al., 
2002; Karr y Chu, 1999).

Entre algunos estudios relacionados con el perifiton 
en ambientes tropicales figuran los de Pizarro (1999), 
Potapova y Donald (2002), Scott y Scott (2000) y 
Viviane et al. (2000). La influencia de la luz, las ca-
racterísticas del sustrato y los nutrientes, entre otros, 
han sido utilizados para el acercamiento a la dinámica 
de las corrientes tropicales, las cuales pueden estar 
influenciadas por otros factores adicionales a los que 
rigen las corrientes ubicadas zonas temperadas (Scott 
y Scott, 2000).

El potencial productivo del perifiton en tres embalses 
colombianos mediante el uso de sustratos artificiales 
fue evaluado por Moreno (1989) y en estos ambien-
tes Sierra y Ramírez (1999) estudiaron la variación 
espacio-temporal del perifiton en el embalse la Fe; 
la variación de la estructura de la comunidad peri-
fítica colonizadora de sustratos artificiales en el río 
Medellín fue investigada por Montoya (1998) y más 
recientemente, Díaz y Rivera (2004), y Salas et al. 
(2002) trabajaron sobre diatomeas de ríos andinos y 
regiones amazónicas.

Este estudio buscó establecer las variaciones espa-
ciales y temporales de la estructura de la comuni-
dad ficoperifítica en tres puntos de muestreo en el 
cauce de las quebradas Piedras, Guaico y La Vega 
en relación con el comportamiento de las variables 
hidráulicas, físicas y químicas del sistema. Para ello 
se planteó como pregunta e hipótesis los siguientes 
enunciados, ¿Existen diferencias espacio-temporales 
en la estructura algal perfítica en tres estaciones de 
la microcuenca La Vega?, si la dinámica de algunos 
parámetros hidráulicos y fisicoquímicos como el 
caudal, la velocidad de la corriente, la turbulencia, 
la intensidad lumínica, pH, oxígeno disuelto y nu-
trientes bajo las formas NO-

3, NO-
2, NH+

4 y PO-3
4 

presenta variaciones espaciales y temporales signifi-
cativas, estos cambios podrían reflejarse en algunos 
atributos de la estructura espacial y temporal de la 

comunidad de algas perifíticas como la composición, 
la densidad y los índices de diversidad en tres sitios 
y cuatro momentos de muestreo en la microcuenca 
de la quebrada La Vega.

MATERIALES Y MÉTODOS

Descripción del área. La quebrada La Vega es un 
afluente del río Nus, que a su vez tributa las aguas al 
río Magdalena (figura 1). La cuenca del río Nus tiene 
un área de 800 km2 y está ubicada al oriente del corre-
gimiento de San José del Nus en el departamento de 
Antioquia, Colombia, entre las coordenadas geográfi-
cas 6º 27’-6º 29’ 30” N y 74º 49’ 30”-74º 52’ O.

Este sistema es una unidad hidrológica de peque-
ña escala con un rango altitudinal entre los 790 y 
1.250 msnm y un área vertiente de 6,7 km2. Los 
tributarios principales son las quebradas Piedras y 
Guaico que nacen a 1.000 y 1.250 msnm, respec-
tivamente.

Si bien en la cuenca dominan cuantitativamente las 
áreas dedicadas a ganadería extensiva, hay fragmen-
tos boscosos en diversos grados de sucesión. En la 
subcuenca de la quebrada Piedras se observa un 
estado de transición hacia rastrojo alto y un bosque 
maduro cerca de las corrientes, debido al abandono 
de la actividad ganadera desde hace más de una dé-
cada. En el sector superior de la quebrada Guaico se 
presentan porciones de bosque poco intervenido.

Entre agosto de 2001 y abril de 2002 se efectuaron 
dos muestreos en la época de lluvia (noviembre de 
2001, abril de 2002) y dos en el período seco (agosto 
de 2001, febrero de 2002), en tres estaciones. La es-
tación uno se localizó en la quebrada Piedras, 2 km 
aguas arriba de la quebrada La Vega a 900 msnm en 
una zona ocupada por un bosque secundario. En este 
sitio, la quebrada presenta una pendiente fuerte y una 
alta acumulación de bloques rocosos que conforman 
un organal (figura 1).

La estación dos se ubicó en la quebrada Guaico, un ki-
lómetro aguas arriba de la confluencia con la quebra-
da Piedras, a 840 msnm en un lugar con vegetación 
similar a la de la quebrada Piedras. Esta estación se 
localizó en una zona de pendiente moderada a fuerte 
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y con acumulación de bloques rocosos. La estación 
tres se localizó en la quebrada La Vega a 830 msnm y 
50 m aguas abajo de la confluencia de las quebradas 
Piedras y Guaico en una zona dedicada a la ganadería 
extensiva y con procesos erosivos avanzados. El sitio 
de muestreo corresponde a un tramo sinuoso sobre 
un lecho de arenas levemente inclinado y poco a 
medianamente extenso.

Medición de las variables físicas y químicas. Para 
la estimación del caudal y la velocidad de la corriente 
se utilizaron los procedimientos propuestos por Allan 
(1995) y King y Brater (1962). Como medida del grado 
de turbulencia se usó el número de Froude. La profun-
didad hidráulica se determinó a través de una mira.

La luz incidente sobre la superficie del agua se midió 
con un luxómetro digital, modelo YFE. YF-172. La 
temperatura del agua, la concentración de oxígeno di-
suelto y el porcentaje de saturación de oxígeno se de-
terminaron con un oxímetro, modelo WTW. 300/Set. 
Para la medición del pH se empleó un peachímetro, 
modelo WTW.330/Set-1. La concentración de CO2 
se midió titulométricamente. Las concentraciones 
de nitratos (NO-

3), nitritos (NO-
2), amonio (NH+

4) y 
ortofosfatos (PO-3

4) fueron medidas en el campo con 
un espectrofotómetro Spectroquant Nova 60 modelo 
KGaA 62293.

Muestreo de algas perifíticas. En cada estación se 
colectaron tres muestras de algas en tres sitios de la 
sección transversal de la corriente en un área de 900 cm2, 
siguiendo los delineamientos generales de Tümpling y 
Friedrich (1999). El material adherido a los sustratos in-
cluidos en el área del cuadrante, se raspó con un cepillo 
plástico, la muestra de 50 ml se fijó con una solución de 
lugol al 10% y se almacenó en un recipiente plástico 
opaco. Adicionalmente, con el fin de obtener una 
aproximación del tamaño de las piedras muestreadas 
los sustratos se envolvieron individualmente en papel 
aluminio y luego se estimó el área con papel cuadri-
culado. La forma, la angularidad y la rugosidad de 
los sustratos, se determinaron por medio de la guía 
de Brand (1988).

Tratamiento de las muestras en el laboratorio. 
La cuantificación se llevó a cabo en un microsco-
pio invertido Leica DMIN, provisto de una reglilla 
ocular y de una cámara de conteo Sedgwick-Rafter 
de 1 ml. Por medio de una curva de acumulación de 
especies se definieron 25 campos de observación y 
se siguió una trayectoria sinusoidal a partir de los 
criterios establecidos por Uehlinger (1964). Las ob-
servaciones se realizaron con un aumento de 400 X 
y para la cuantificación de la densidad por mililitro 
se aplicó la expresión estandarizada para la cámara 
de Sedgwick-Rafter (Wetzel y Likens, 1990). La 
relación de la densidad de algas por unidad de área 
(cm2) fue obtenida por medio de una división entre 
el número de individuos totales cuantificados en la 
muestra sobre el área de muestreo considerada en 
cada sitio y momento de muestreo (900 cm2).

Determinación. La identificación taxonómica se rea-
lizó hasta género con base en los trabajos de Bourrelly 
(1966, 1968, 1985), Ettl et al. (1985), Ramírez (2000) 
y, Strebel y Krauter (1988).

Análisis de la información. A los resultados de las 
variables físicas y químicas se les calculó la media 
aritmética y el coeficiente de variación de Pearson. 
Con respecto a las algas perifíticas se determinaron 
el índice de diversidad en base logarítmica 2 (Shan-
non y Weaver, 1949), uniformidad (Pielou, 1969), 
riqueza de especies (Margalef, 1974) y dominancia 
(Simpson, 1949).

Figura 1. Zona de estudio. Microcuenca de la quebrada La 
Vega (municipio de San Roque, Antioquia), Colombia, con la 
localización de las estaciones de muestreo. E = estación
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Teniendo en cuenta como factores independientes 
las estaciones y las fechas de muestreo se aplicó 
un análisis no paramétrico de Kruskal-Wallis para 
todas las variables hidráulicas, físicas y químicas, 
igualmente este análisis fue aplicado a los valores 
espaciales y temporales de los índices de diversidad 
y la densidad de algas por unidad de área.

Para el análisis de la estructura espacial y temporal 
de las algas perifíticas se consideró la densidad o 
abundancia relativa en cada sitio y momento de mues-
treo, estas abundancias se encuentran basadas en la 
relación de densidades entre el número de individuos 
del taxón correspondiente sobre el número total de 
individuos cuantificados en la muestra, con estos 
valores fue aplicado un análisis de agrupamiento 
entre estaciones y muestreos mediante una matriz 
de 27 filas y 12 columnas, empleando el índice de 
similaridad de Bray-Curtis y ligamiento completo 
para las abundancias relativas de la comunidad de 
algas perifíticas.

RESULTADOS

Variables hidráulicas, físicas y químicas. Como 
se infiere de la tabla 1, los caudales medios fueron 
similares en las estaciones dos y tres y superiores a 
los de la uno; a nivel temporal el cuarto muestreo 
registró valores mayores con respecto a los demás; a 
pesar de estas observaciones las diferencias no fueron 
significativas (p = 0,20). La velocidad y la turbulencia 
(número de Froude) presentaron un comportamiento 
homogéneo en el tiempo, aunque los valores medios 
fueron ligeramente más altos en la estación tres (p = 
0,02) y evidenciaron un flujo del agua laminar la pro-
fundidad hidráulica no fluctuó en forma importante 
entre las estaciones ni entre los muestreos.

Como consecuencia del tipo de cobertura vegetal de 
las márgenes de las quebradas, los valores medios 
de la luz incidente en las dos primeras estaciones 
fueron similares y significativamente más bajos con 
respecto a la estación tres (p = 0,04) (tabla 1). La 
luz incidente en la superficie del agua no presentó 
variaciones notables a través del tiempo (p = 0,96). 
Por su parte la temperatura mostró diferencias sig-
nificativas en la estación tres con respecto a las dos 
primeras (p = 0,04) (tabla 1).

A pesar de que el pH presentó diferencias significa-
tivas entre las estaciones, el rango de variación en 
el espacio y en el tiempo fue relativamente estrecho 
(6,64-7,90 unidades pH). El dióxido de carbono 
permaneció estable durante el período de estudio a 
concentraciones inferiores a 2,2 mg/l. Las concen-
traciones medias de nitratos fueron similares en las 
estaciones uno y dos (0,30 y 0,27 mg/l respectiva-
mente), mientras en la estación tres el registro superó 
un poco más del doble estas concentraciones.

El oxígeno disuelto, la saturación de oxígeno, los 
nitritos, el amonio y los ortofosfatos no experimen-
taron fluctuaciones importantes durante el estudio. 
Las concentraciones de oxígeno fueron siempre 
superiores a 7 mg/l y la saturación no fue inferior al 
90%. Con algunas excepciones las concentraciones 
de nitratos, nitritos, amonio y ortofosfatos fueron 
inferiores a 0,5 mg/l.

El sustrato. La gran mayoría de los sustratos fueron 
de tipo inorgánico (piedras, grava, sedimento). La 
composición, la angularidad, la rugosidad y la forma 
de los sustratos fue similar en las tres estaciones. 
Mientras que en la estación uno predominaron los 
cuarzos (68%) y en la tres los granitos gruesos (55%), 
en la estación dos se encontraron en proporciones 
similares granitos gruesos a finos y cuarzos.

Composición y estructura de la comunidad de 
algas perifíticas. En total se determinaron 31 géneros 
pertenecientes a 17 familias, 9 órdenes y 4 divisio-
nes. El 58% de los géneros pertenece a la división 
Bacillariophyta, el 26% a Chlorophyta, el 13% a 
Cyanoprokariota y el 3% a Pyrrophyta. Dentro de la 
división Bacillariophyta se encuentran los géneros 
más abundantes y la mayoría se encontraron en las 
tres estaciones.

Las abundancias relativas más altas se registraron 
para Cocconeis, Fragilaria, Nitzschia, Gomphone-
ma, Cymbella y Melosira. Dado que estos géneros 
presentan un patrón similar de distribución, hacen 
parte de un mismo conjunto que logra agruparse 
con una similaridad aproximada del 28% (figura 2). 
Estos géneros fueron encontrados en las tres es-
taciones y en los cuatro muestreos y representan 
aproximadamente el 88% del total de las algas 
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cuantificadas. Por su parte, algunos géneros con 
baja abundancia como Oscillatoria, Gyrosigma, 
Pinnularia, Surirella, Amphipleura, Cladophora, 
Desmidium y Synedra, se encontraron al menos en 
dos muestreos de las tres estaciones y la mayoría de 
ellos se agruparon en un subconjunto del esquema 
de agrupamiento (figura 2).

Mientras la abundancia relativa de Navicula osciló 
alrededor de 0,43 (figura 3), para los otros seis géne-
ros señalados inicialmente la abundancia no supera 
el valor de 0,074. Los demás géneros registraron 
abundancias relativas inferiores a 0,03 (figura 3).

Mientras la densidad de algas fue similar en las dos 
primeras estaciones, con valores medios entre 183 y 
190 ind/cm2 en la estación tres se registró la mayor 
densidad, con un valor medio de 410 ind/cm2 y au-
mento significativo a través del período de estudio

(p = 0,01), especialmente en la tercera estación por 
lo que presentó diferencias estadísticamente signifi-
cativas (p = 0,01) (figura 4).

El análisis de agrupamiento mostró un rango aproxi-
mado de similaridad de 39% en la densidad de la 
comunidad de algas perifíticas entre estaciones y 
muestreos (figura 5). A pesar de que no se observó una 
separación completa entre estaciones o muestreos, 
es posible identificar. Un primer grupo constituido 
por tres muestreos de la estación uno, tres de la es-
tación tres y uno de la estación dos. El otro grupo lo 
conforman un muestreo de la estación uno, uno de 
la tres y tres de la estación dos. Es evidente que la 
comunidad de algas perifíticas de las estaciones uno 
y tres presentaron durante el período de muestreo una 
mayor similitud (57% aproximadamente).

Los valores medios y la reducida variación de la di-
versidad de Shannon y sus componentes indican una 

Figura 2. Análisis de agrupamiento entre los taxones registrados durante el estudio empleando el índice de similaridad de Bray-Curtis 
y ligamiento completo para las abundancias relativas de la comunidad de algas perifíticas
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alta similaridad entre los valores registrados durante 
el período de estudio, otra prueba de esta tendencia 
similar a nivel espacial y temporal fue el hecho de no 
encontrar diferencias significativas entre los valores 
(figura 3). Mientras el índice de diversidad de Shannon 
osciló entre 2,5 bits/individuo y 2,7 bits/individuo 
(CV < 1,5%), el índice de dominancia de Simpson 
fluctuó entre 0,2 y 0,25 (CV < 2,1%). Por su parte, 
la uniformidad de Pielou varió entre 0,7 y 0,8 (CV < 
1,3%) y la riqueza de Margalef entre 6,4 y 7,3 (CV 
< 26,2%).

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Entre las variables ambientales que influyen la es-
tructura de las comunidades perifíticas en ambientes 
lóticos, la velocidad y la turbulencia son fundamenta-

les debido a que condicionan la biodisponibilidad de 
los nutrientes e influyen en la capacidad de adhesión 
de las algas al sustrato, afectando la productividad 
y la arquitectura de la comunidad (Horner y Welch, 
1981; McIntire, 1966, 1973; Traaen y Lindstrom, 
1983; Wetzel, 1983).

A pesar de que se encontraron diferencias significa-
tivas en algunas de las variables hidráulicas, sólo las 
diferencias del caudal pueden considerarse importan-
tes según los criterios de Allan (1995).

Generalmente las mayores biomasas de algas se 
observaron a velocidades entre 0,1 y 0,5 m/s, a 
velocidades inferiores disminuye el transporte de 
nutrientes y a velocidades superiores se obstaculizan 
el asentamiento y la estabilización de la masa peri-
fítica (Odum et al., 1979; Raven, 1992; Stevenson 
et al., 1996; Traaen y Lindstrom, 1983). A partir de 
estos criterios, la velocidad de la corriente en el área 
de estudio (0,1 a 0,3 m/s) y el flujo laminar (Allan, 
1995; Kemp et al., 2000) garantizan la estabilidad del 
sustrato para las algas y favorecen un buen desarrollo 
del perifiton.

Una reducción considerable del caudal puede condu-
cir a la exposición temporal de los sustratos al aire y 
consecuentemente a la desaparición de las colonias 
algales. Es evidente que durante el período de estiaje 
la reducción de los caudales y la desecación del lecho 
en las tres estaciones pueden afectar significativa-
mente la disponibilidad de sustratos para las formas 
perifíticas en el sistema estudiado.

En términos generales, las variables fisicoquímicas 
no presentaron fluctuaciones importantes en el espa-
cio y en el tiempo y mostraron un comportamiento 
independiente de las variaciones en las condiciones 
hidráulicas.

Con respecto a los resultados generados con la comu-
nidad de algas perifíticas se evidenció alto porcentaje 
de géneros algales comunes a las tres estaciones, los 
cuales en su mayoría pertenecen a la división Baci-
llariophyta, esta división algal presenta características 
fisiológicas diversas y algunas de sus representantes, 
especialmente las formas pennadas que constituyen 
la mayoría de los géneros encontrados, poseen nu-

Figura 4. Variación espacio-temporal de la densidad de 
organismos por unidad de área. Valor “p” de Kruskal-Wallis. 
Valor p < 0,05 es estadísticamente significativo

Figura 5. Análisis de agrupamiento de estaciones y muestreos 
empleando el índice de similaridad de Bray-Curtis y ligamiento 
completo para las abundancias relativas de la comunidad de 
algas perifíticas
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trición heterotrófica facultativa y pueden sobrevivir 
en ambientes con baja luminosidad (Hellebust y 
Lewin, 1977). En general, todas las formas pennadas 
suelen crecer en aguas poco profundas y muestran los 
géneros más frecuentes y las mayores abundancias 
relativas en el área de estudio.

Navicula, el género más abundante, es extremada-
mente común, crece en ambientes oscuros y carentes 
de CO2, debido a que posee ciertas sustancias de alto 
valor energético o fácilmente digeribles (Ramírez, 
2000). Otra forma pennada que mostró valores im-
portantes de abundancia, aunque no tan altos como 
Navicula fue Cocconeis, suele encontrarse en las 
capas más internas del perifiton para evitar la hervi-
boría (Wetzel, 1983).

Algunos géneros de divisiones diferentes a Bacillario-
phyta se encontraron en los tres sitios en densidades 
muy bajas, pero contribuyen significativamente a la 
arquitectura de las masas perifíticas. Otros géneros 
encontrados eventualmente como Chroococcus, 
Pediastrum Scytonema, Cosmarium, Staurastrum, 
Tabellaria y Ceratium son predominantemente 
planctónicos y comunes en aguas oligotróficas y en el 
plancton de lagos y embalses (Ramírez, 2000); sobre 
la presencia de estos taxones se podría mencionar 
que se han encontrado algunos grupos taxonómicos 
de algas que se pueden caracterizar como bénticos o 
planctónicos, tales como las algas verdes filamentosas 
y diatomeas pennadas que son generalmente bénticas, 
o las volvocales y las diatomeas céntricas que tienden 
a ser planctónicas, sin embargo, otros grupos tienen 
especies que pueden ser encontradas tanto en el bentos 
como en el plancton (Stevenson et al., 1996).

En el análisis de agrupamiento, las abundancias rela-
tivas entre las tres estaciones y los cuatro muestreos 
presentaron una similaridad importante (39%). El 
índice de diversidad y sus componentes no exhibie-
ron diferencias importantes durante el estudio y los 
valores para cada estación y muestreo pueden con-
siderarse intermedios. A pesar de la gran abundancia 
de Navicula, la regularidad de las abundancias de los 
demás géneros condujo a valores de dominancia bajos 
y de uniformidad altos. Estos resultados sugieren que 
la estructura de la comunidad de algas perifíticas 
varió poco, debido a la estabilidad de las condiciones 
ambientales durante el período de estudio.

La disponibilidad de luz y la posible estabilidad del 
sustrato podrían estar relacionadas con las diferen-
cias en la densidad de algas entre la estación tres y 
las dos primeras estaciones. La distribución de las 
algas perifíticas es altamente dependiente de las ca-
racterísticas del sustrato y de la dinámica física del 
entorno (Stevenson et al., 1996). En consecuencia, 
la geología, la topografía y los usos del suelo en las 
áreas de influencia directa de los cuerpos de agua 
son factores relevantes a gran escala en la ecología 
de estos organismos (Potapova y Donald, 2002; 
Stevenson, 1997). Las diferencias espaciales en la 
densidad de los organismos perifíticos podrían estar 
reflejando los cambios en los escenarios geomorfo-
lógicos de las estaciones.

La menor densidad de las algas perifíticas durante 
el primer muestreo se debió a que el sustrato predo-
minante fue sedimento fino, lo cual no favorece el 
crecimiento de las algas perifíticas, debido a que se 
adhieren débilmente a este tipo de sustrato (Burkhol-
der y Cuker, 1991; Cattaneo et al., 1997).

La alta densidad de algas en la estación tres está 
relacionada probablemente con mayor cantidad de 
luz incidente, debido a que esta variable fue aproxi-
madamente cuatro veces mayor con respecto a las 
estaciones uno y dos. Stevenson et al. (1996), en-
contraron que el crecimiento de las algas perifíticas 
depende de la disponibilidad de luz y de nutrientes. 
Según McIntyre (1973), bajas biomasas perifíticas en 
pequeñas corrientes son parcialmente el resultado del 
efecto de la reducción de la luz por una densa cober-
tura vegetal terrestre. No obstante, se debe tener en 
cuenta que no sólo la luz facilita el crecimiento algal, 
sino la interacción de otros factores como la dispo-
nibilidad de nutrientes, el tipo de sustrato, la presión 
competitiva y la herviboría que afectan el crecimiento 
del ficoperifiton (Ramírez, 2000). La alta densidad 
de algas en la estación tres, se debe probablemente 
al efecto combinado de la mayor intensidad de luz 
y a la probable estabilidad de los sustratos, que se 
acumulan gracias a la baja pendiente.

En síntesis, como atributos de la estructura de la 
comunidad de algas perifíticas en la microcuenca 
de la quebrada La Vega, la composición, los perfiles 
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de densidad relativa y los valores de los índices de 
diversidad contemplados no presentaron variacio-
nes espacio-temporales importantes. Sin embargo, 
la densidad de algas por unidad de área sí registró 
cambios significativos que podrían estar reflejados 
por la combinación de factores ambientales propi-
ciados por la morfología y estructura física de los 
sitios muestreados, en adición con la disponibilidad 
de nutrientes y la reducida variación de la mayoría 
de las variables fisicoquímicas consideradas duran-
te el estudio, lo cual a su vez igualmente propició 
la similaridad de la estructura de la comunidad en 
algunos aspectos.
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