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RESUMEN
El molusco sacogloso Elysia timida (Risso, 1918) fue recolectado en distintos puntos del
litoral murciano, incluido la laguna costera del Mar Menor, con objeto de comprobar la
existencia de posibles variaciones en el tamaño de los individuos, contenido de clorofila y
eficacia en el aprovechamiento de la energía fotosintética procedente de sus “cloroplastos
simbiontes”. Tanto el peso como el nivel de clorofila varia en las distintas poblaciones,
haciéndose más patentes estas diferencias con respecto a una de las poblaciones laguna-
res, cuya morfología y características fisiológicas podrían ser debidas a la situación de
confinamiento sufrida en la laguna durante años. 

ABSTRACT
The sacoglossan mollusc Elysia timida Risso, 1918 was collected from different sites of
Murcia coast, including the coastal lagoon of Mar Menor, with the aim of verifying if there
are differences of chlorophyll level, individual weight and photosynthetic exploiting from
there “symbiotic chloroplast” between the populations. The individual weight as well as
the chlorophyll level varies in the different populations, these differences are more patent
in the lagoon population, which could due to the long time confinement situation beard of
the coastal lagoon. 

PALABRAS CLAVE: Sacoglosos, Elysia timida, “Cloroplastos simbiontes”, confinamiento
KEY WORDS: Sacoglossa, Elysia timida, “symbiotic chloroplast”, confinement. 

INTRODUCCIÓN

Los Sacoglossa (= Ascoglossa) perte-
necientes al suborden Placobranchacea,
Rang 1829 (según JENSEN, 1996), son
moluscos opistobranquios bentónicos,
en su mayoría herbívoros capaces de

hospedar cloroplastos funcionales pro-
cedentes de su alimento algal (KAWA-
GUTI Y YAMASU, 1965). Diversos autores
plantean el papel ecológico y fisiológico
de la relación cloroplasto-sacogloso. La
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retención de cloroplastos representa una
estrategia evolutiva que suministra al
sacogloso una energía extra para su
metabolismo (TAYLOR, 1973, GREENE,
1974, HINDE, 1983). El rendimiento ener-
gético de esta relación depende, no sólo
de factores como la longevidad de los
cloroplastos, la eficiencia fotosintética o
la tasa de ingestión de cloroplastos sino
también de las condiciones ambientales,
que tienen un efecto importante sobre
él. La eficiencia de los cloroplastos sim-
biontes de sacoglosos varía con la inten-
sidad de luz (GOETZFRIED, 1977; CLARK,
JENSEN, STIRTS Y FERMIN, 1981), la tem-
peratura (STIRTS Y CLARK, 1980) y como
consecuencia de ello, en muchas espe-
cies se observan variaciones geográficas
en la concentración de clorofila (WAUGH

Y CLARK, 1986). 
El sacogloso mediterráneo Elysia

timida (Risso, 1818), es un típico repre-
sentante de los Placobranchidae (= Ely-
soiidae), herbívoro, que retiene los clo-
roplastos en sus tejidos (RAHAT Y MON-
SELINE, 1979; MONSELINE Y RAHAT, 1980,
MARÍN, 1991; MARÍN Y ROS, 1989, 1993).
Habita zonas someras, bien iluminadas
y con poco hidrodinamismo. Es común
en fondos rocosos con algas fotófilas.
Este pequeño sacogloso ha sido relacio-
nado con algas verdes comunes en
ambientes fotófilos como Padina pavonia
o Acetabularia acetabulum. (BALLESTEROS,
1985; BOUCHET, 1984), incluso Halopteris,
Colpomenia, Ulva, Bryopsis y Entero-
morpha (RAHAT, 1976). Sin embargo, los
estudios de ROS Y RODRÍGUEZ (1985) y
posteriormente MARÍN (1988) y MARÍN Y

ROS (1989, 1991, 1993), identifican como
su alimento específico el alga dasicladial
Acetabularia acetabulum, sugiriendo una
coevolución entre ambas especies
(MARÍN Y ROS, 1992). 

Se han descrito grandes poblaciones
de este sacogloso en la localidad medite-
rránea de Mazarrón (Murcia), población
asociada al alga Acetabularia acetabulum
(MARÍN Y ROS, 1992). También, la laguna
costera hipersalina del Mar Menor
(Murcia, SE España) cobija una alta den-
sidad de este elysiidae (ROS Y RODRÍ-
GUEZ, 1985; BALLESTEROS, 1985). Esta
laguna de aguas oligotróficas (GILABERT,

1992), casi incomunicada durante años
con el Mediterráneo se caracterizaba por
presentar bruscas variaciones térmicas y
un reducido aporte pluviométrico y
fluvial. Sin embargo, esta situación
peculiar de la laguna ha cambiado en
los últimos años debido a dos causas
principalmente; Por una parte, la aper-
tura hacia el Mediterráneo del canal del
Estacio y por otra, el incremento de los
aportes de agua procedentes de la agri-
cultura de regadío. Esto ha provocado la
disminución de la salinidad media,
favoreciendo la entrada y asentamiento
de nuevas especies (PÉREZ-RUZAFA,
MARCOS, PÉREZ-RUZAFA Y ROS, 1987). 

Estudios sobre Elysia timida del Mar
Menor (MARÍN Y ROS, 1989) no encon-
traban evidencias sobre la existencia de
variaciones en la concentración de cloro-
fila de las distintas poblamientos de la
laguna. 

En este estudio se han comparado
los niveles de clorofila, biomasa de los
individuos y aprovechamiento energé-
tico de los cloroplastos en situaciones de
ayunas, así como las estrategias repro-
ductivas de Elysia timida en dos pobla-
ciones del Mar Menor y una población
mediterránea localizada en Mazarrón
(Murcia), con el fin de clarificar el signi-
ficado fisiológico y ecológico de dichas
variaciones. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Localidades de muestreo: Se han
elegido tres poblaciones de Elysia timida
ubicadas en el litoral murciano, dos de
ellas en el interior del Mar Menor y la
última en la localidad Mazarrón (Fig. 1). 

Los puntos de recolección fueron los
siguientes: A) El Gachero, Puerto de
Mazarrón, zona formada por cantos de
desecho de la antigua minería y domi-
nada por el alga dasycladial Acetabularia
acetabulum, asociada a esta alga se
encuentra una población bien represen-
tada de Elysia timida (MZ) (Marín y Ros,
1992); B) Isla del Ciervo (Mar Menor)
zona de poca profundidad y escaso
hidrodinamismo que favorece la prolife-
ración de Acetabularia sp, encontrándose
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el alga fija a conchas de pequeños
moluscos muertos o piedras. Sobre el
alga se encuentra la población de saco-
gloso identificada como IC; su tamaño y
coloración es similar a la descrita en la
literatura y a la anteriormente descrita
población MZ; C) Lo Pagan (Mar
Menor), zona dominada por manchas
someras arenosas con presencia de
gravas y conchas de bivalvos. La pobla-
ción encontrada en este punto (LP)
aparece en la primera franja de 0,4 a 1 m
desde la costa a pocos cm de profundi-
dad. Esta zona ha sido considerada por
diversos autores como área de alto

grado de confinamiento dentro del Mar
Menor (PÉREZ RUZAFA Y MARCOS, 1993;
GONZÁLEZ-WANGÜEMERT, 1997); 

Material recolectado: El material
objeto de estudio se obtuvo mediante
captura directa e identificación de visu
(PEREIRA, 1981) durante el mes de marzo
de 1996. Se recolectaron un total de 75
individuos de la población MZ, 50 de la
población IC y 90 de la población LP. El
material recogido se mantenía en acua-
rios de 10 l de capacidad con agua pro-
cedente de los mismos puntos de reco-
lección, a una temperatura constante de
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Figura 1. Mapa de situación de los puntos de recolección de Elysia timida. A: Zona del Gachero en
el Puerto de Mazarrón, punto de recolección de la población mediterránea MZ; B: Zona de La Isla
del Ciervo, punto de recolección de la población de IC; C: Zona de Lo Pagan, punto de recolec-
ción de la población de LP.
Figure 1. Map showing sampling sites of Elysia timida. A: Gachero area in Mazarrón Harbour, sam-
pling point of the Mediterraean MZ population; B: Isla del Ciervo area, sampling point of IC popula-
tion; C: Lo Pagan area, sampling point or LP population.



20° C y un régimen continuo de luz-
oscuridad, coincidiendo con el fotope-
riodo natural. Estas condiciones se con-
seguían mediante exposición a tubos de
neón de espectro de luz visible com-
pleto. 

Metodología: La biomasa media de
los individuos de las distintas poblacio-
nes (MZ, IC, LP), se llevó a cabo
mediante el cálculo del peso seco (100°
C; 24 h) de los individuos recién recolec-
tados. Se utilizaron un total de 32 indivi-
duos de la población MZ, 26 de la
población IC y 30 de la población LP.
Las medias obtenidas de peso seco se
compararon mediante un análisis de la
varianza (ANOVA). Las comparaciones
entre medias se realizaron mediante el
test de Tukey (ZAR, 1984). 

La concentración media de clorofila
por individuo, se realizó a partir de ani-
males recién recolectados en cada una
de las poblaciones (MZ, IC y LP). Se uti-
lizaron un total de 31 individuos de la
población MZ, 23 de la población IC y
30 de la población LP. La extracción del
pigmento se llevó a cabo según la des-
cripción de MARÍN (1988), y la concen-
tración de pigmentos se calculó me-
diante el método espectrofotométrico
(TETT, KELLY Y HORNBERGER, 1975; GOL-
TERMAN, CLYMO Y OHNSTAND, 1978), uti-
lizando un espectrofotómetro UVIKON
930. Todas las manipulaciones se hicie-
ron a bajas temperaturas y en oscuridad
para evitar la degradación de los pig-
mentos durante el análisis. Las compa-
raciones se realizaron mediante un test
de análisis de varianza (ANOVA)
usando los valores de clorofila con
transformación logarítmica. Las compa-
raciones entre los logaritmos de medias
se realizaron mediante el test de Tukey
(ZAR, 1984). 

Se llevó a cabo un seguimiento del
tamaño de los individuos de las pobla-
ciones MZ y LP en condiciones de ayu-
nas. Se dispusieron 10 individuos proce-
dentes de cada una de las dos poblacio-
nes en vasos de precipitado claramente
etiquetados y aireados. En cada uno de
estos vasos se introducía un individuo y
se mantenían en ayunas y una tempera-

tura de 20° C y fotoperiodo normal du-
rante 28 días. Se realizó una renovación
diaria del agua de mar, la cual era fil-
trada previamente mediante un filtro
Millipore. El sacogloso era grabado con
una cámara de vídeo sobre una placa de
Petri fijada a una distancia conocida.
Los valores de longitud expresado en
milímetros se obtenían mediante análi-
sis de imagen, parando la cinta de vídeo
en instantáneas de imágenes de máximo
estiramiento, operación que se realizaba
repetidamente para cada individuo. El
valor utilizado como tamaño del saco-
gloso era el resultado de la media de
longitud obtenida para cada individuo.
Este seguimiento se repetía los días 0, 9,
18 y 28. A partir del tamaño de los indi-
viduos para cada día, se calculaba el
porcentaje de pérdida de tamaño par-
tiendo de la longitud inicial (longitud en
el día 0). Las variaciones de tamaño a lo
largo del periodo de experimentación
para cada una de las poblaciones se ana-
lizaron mediante el test de Kruskal-Wa-
llis. Las comparaciones entre poblacio-
nes de las medias para cada día se anali-
zaron con un test de la t (ZAR, 1984). 

La estrategia reproductiva de las
poblaciones mediterráneas de E. timida,
concretamente la población de Mazarrón
(MZ), está ampliamente descrita por
MARÍN Y ROS (1993). Estos autores reali-
zaron un seguimiento estacional de las
estrategias reproductivas del sacogloso
mediterráneo. Este trabajo se centra en el
análisis de la población LP del Mar
Menor. Se realizó el recuento de número
de puestas, huevos por puesta y diáme-
tro de las mismas, así como el segui-
miento de las estrategias de desarrollo
larvario. Se mantuvieron un total de 21
individuos procedentes de la población
LP en cautividad durante 5 días, en con-
diciones similares a las encontradas en el
área de recolección (20° C, fotoperiodo
normal y presencia de alimento). Tras la
recogida de un total de 25 puestas, se
realizaban las medidas descritas ante-
riormente mediante una lupa binocular.
Posteriormente, 15 puestas erar introdu-
cidas en 15 correspondientes placas de
Petri, con agua de mar filtrada y debida-
mente identificada. Las placas se mante-
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nían en el interior de una cámara a tem-
peratura constante (20° C), realizándose
una renovación de agua de mar cada 48
horas. El estado de desarrollo de los
huevos de cada una de las puestas se
seguía diariamente. La decisión del tipo
de desarrollo se tomó teniendo en cuenta
la descripción de THOMPSON (1976)
(desarrollo tipo I, posee larva planctotró-
fico, desarrollo tipo II posee larva lecito-
trófica y desarrollo tipo III con larva de
desarrollo directo). 

RESULTADOS

La biomasa media de los individuos
en la población LP muestra valores signi-
ficativamente mayores que las otras dos
poblaciones (F2,85= 23,43; p< 0,0001), tanto
de la población mediterránea (MZ) como
la población lagunar IC, presentando es-
tas últimas valores similares (Fig. 2). 

Por su parte, los valores de concen-
tración de clorofila por gramo de peso
seco de los sacoglosos varía. Los datos

exigen una transformación logarítmica.
La comparación entre medias nos
muestra un gradiente en la concentra-
ción de clorofila que va desde la pobla-
ción mediterránea con valores máximos,
a la población lagunar LP con valores
mínimos, pasando por un valor interme-
dio de la población IC (Fig. 3). Las dife-
rencias entre las tres poblaciones son
significativas (F2, 81= 41,49; p< 0, 0001), 

El análisis de los datos de longitud
de los individuos procedentes del análi-
sis de imagen nos muestra (Fig. 4) que
no existe variación de tamaño significa-
tiva durante el periodo de experimenta-
ción en los individuos de población del
LP, mientras la población MZ mostraba
una pérdida brusca de tamaño a partir
del día 18 (Kruskal-Wallis: F2,20= 27,48;
p< 0,0001). Al comparar los resultados
de las dos poblaciones para cada uno de
los días analizados, durante los 9 prime-
ros días no se aprecian diferencias en la
disminución de tamaños, pero el día 18
de experimentación sí existen diferencias
significativas en la proporción de pérdi-
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Figura 2.Valores medios de biomasa de los individuos para cada una de las poblaciones analizadas
(nMZ= 32; nLP= 30; nIC= 26), expresado como peso seco (g x 10.000), se muestran las barras corres-
pondientes al error estandar; P< 0,0001. Figura 3. Valores medios de concentración de clorofila a
de los individuos expresada en mg de clorofila a por gramo de peso seco para las poblaciones anali-
zadas (nMZ= 31; nLP= 30; nIC= 23); P< 0,0001. Figura 4. Proporción media de perdida de tamaño
de los sacoglosos mantenidos en situación de ayunas durante 28 días, para los individuos de las
poblaciones MZ (n= 10; P< 0,0001.) y LP (n= 10; n. s.). 
Figure 2. Mean values of specimens biomass in each studied populations (nMZ= 32; nLP= 30; nIC= 26)
as dry weigth (g x 10,000), bars represent standar error; P< 0.0001. Figure 3. Mean values of chlorophyl
a concentretion in specimens, as chlorophyl mg per dry weight g, in each studied population (nMZ= 31;
nLP= 30; nIC= 23). Figure 4. Mean size lost in sacoglossans kept with no feeding for 28 days, in speci-
mens from MZ (n= 10; P< 0.0001) an LP (n= 10; n. s.) populations.
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da de tamaño (T15= 3,81; p < 0,01), la po-
blación de Mazarrón ha perdido un 20,3
% más de su tamaño que la población
LP. La diferencia que se mantiene para el
día 28 (T11= 4,19; p< 0,01). 

Los resultados de las observaciones
y de las medidas de las puestas proce-
dentes de los 23 individuos de la pobla-
ción LP del Mar Menor muestran ciertas
diferencias con respecto a lo descrito
hasta el momento para esta especie. Las
características de la puesta se describie-
ron analizando el número de puestas
por individuo y mes dando un valor de
2,21, el tamaño medio de la puesta y por
último el número de huevos por puesta
(Tabla I). 

En cuanto al tipo de desarrollo de las
15 puestas observadas, se ha observado
en las puestas procedentes de los saco-
glosos de la población LP un desarrollo
tipo I con larvas planctotróficas (Tabla II).
Hasta este momento solo había sido des-
crito para esta especie desarrollo larvario
tipo II y III, con presencias de larvas leci-
totróficas y directas respectivamente
(RAHAT, 1976; MARÍN Y ROS, 1993). Este
tipo de desarrollo es el que se observa de
manera mayoritaria, aunque encontramos
puestas con desarrollo tipo II que presen-
tan larva lecitotróficas y por último, en
menor proporción se observa desarrollo
tipo III con larvas de desarrollo directo
(Fig. 5). Los estudios previos describían
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Tabla I. Características de las puestas de individuos de Elysia timida procedentes de la población LP,
durante el mes de Abril. Se muestra el número de réplicas analizadas (n), la media y su error estan-
dar (χ ± ES), valores máximo y mínimo (Max y Min) para el diámetro de las puestas (en mm) y el
número de huevos por puesta (n).
Tabla I. Characteristics of Elysia timida spawns from LP population, April. Number of spawns exami-
ned (n), standar error (ES), maximum (Max) and minimum (Min) values for spawns diameter (in mm)
and egg number per spawn (n).

n χ ± ES Max Min

Diámetro (mm) 23 4,77 ± 0,24 7,11 3,15
Nº huevos / puesta 22 383,14 ± 47,4 833 150

Puestas/indiv/mes nº huevos/puesta Desarrollo % Tª (°C) Mes

(1) 0,4 165 L 21 Oct
(1) 0,3 144 L 20 Nov
(1) 0,2 122 D 17,5 Dic
(1) 0,2 121 D 17 Ene
(1) 0,1 174 D 12 Feb
(1) 0,1 113 L 24 May
(2) 3 383 P 57%    L 36 %    D 7% 20 Mar

Tabla II. Estrategias reproductivas de Elysia timida de la población MZ; 1: tomado de Marín y Ros
(1993); 2: resultados de las estrategias reproductivas de LP obtenidos en el presente trabajo. P:
Planctotrófico; L: Lecitotrófico; D: directo; Tª: Temperatura del agua de mar en el momento de la
captura de los parentales.
Table II. Reproductive strategies in Elysia timida from MZ population. 1: after Marín and Ros (1993);
2: present paper for LP. P: planctotrophic; L: lecitotrophic; D: direct; Tª: sea water tempereture when
parentals were collected.



un solo tipo de estrategia de desarrollo
para una población en una estación dada,
sin embargo nuestros datos muestran una
variabilidad en el tipo de desarrollo dentro
de la misma población, aunque exista una
estrategia mayoritaria. 

DISCUSIÓN

La población de sacoglosos LP posee
una serie de caracteres diferentes de las
otras poblaciones de Elysia timida anali-
zadas. Respecto a la diferencia de biomasa
media de los individuos para cada una de
las poblaciones (Fig. 2) nos plantemos a
priori distintas explicaciones: El sacogloso
LP podría encontrarse en estadios de desa-
rrollo más maduros que el resto de las
poblaciones, sin embargo, no se han des-
crito individuos de semejante tamaño, ni
en la literatura, ni en las poblaciones ana-
lizadas, incluso en estudios estacionales
de la especie (MARÍN Y ROS, 1992); Nos
planteamos como otra posible explicación,
la posibilidad de que el aumento de
biomasa en los individuos de la población
LP sea, el resultado de las adaptaciones a
un sistema fluctuante, condiciones de alta
salinidad y bruscas variaciones de tem-
peratura. Es bien conocido el hecho de que
el cambio en la salinidad del medio
provoca variación en la hidratación de los
organismos. Se han encontrado adapta-
ciones de este tipo tanto en organismos
marinos como terrestres, animales o vege-
tales (LOCKWOOD, 1976); Por otra parte,

podría ser el efecto de la situación de con-
finamiento al que ha estado sometida la
especie durante los años de aislamiento
de la laguna con respecto al Mar Medite-
rráneo. Según GELORGUET Y PERTHUISOT

(1983), en general, en ambientes confina-
dos aparece un gradiente en el tamaño de
los individuos, desde el mar abierto hacia
las zonas más internas de la laguna,
dándose en estas zonas los individuos de
menor talla. No obstante, los individuos
de mayor tamaño pertenecen a la pobla-
ción procedente de Lo Pagan, una de las
zonas más confinada de la laguna (PÉREZ-
RUZAFA ET AL., 1987) (Fig 2). Estos resul-
tados coinciden con los obtenidos por
PÉREZ-RUZAFA Y SANZ (1993) y GONZÁ-
LEZ-WANGÜEMERT (1997), quienes estu-
diaron, respectivamente, las distintas
poblaciones de tanaidáceos y Ostrea edulis,
dentro de la laguna del Mar Menor y, en
ambos casos encontraron que las pobla-
ciones de las zonas más confinadas coin-
cidían con el mayor tamaño de los indi-
viduos. 

El otro carácter distintivo del sacogloso
LP es la coloración de sus parapodios, más
próxima a las arenas parduscas de la ba-
hía y al color de algas pardas y rojas, que
al verde intenso encontrada en los demás
ejemplares mediterráneos que se alimenta
de la también verde intensa A. acetabulum.
El color del sacogloso está directamente
relacionado con la clorofila retenida en su
interior; existe una variación significativa
de este pigmento entre las tres poblacio-
nes (Fig. 3). Los niveles de clorofila en el
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Planctotrófico (57%)

Lecitotrófico (36%)

Directo (7%)

Figura 5. Proporción de estrategias larvarias observadas en las puestas procedentes de los individuos
pertenecientes a la población LP del Mar Menor. 
Figure 5. Larval strategies rate observed in spawns from specimens of LP population (Mar Menor).



interior del cuerpo del sacogloso están de-
terminados por el esfuerzo alimenticio
(tiempo y energía necesarias para obtener
los plastidios), el cual está determinado,
a su vez, por la disponibilidad del alimento
(movimiento entre algas y grado de cal-
cificación de las mismas. También varía el
nivel de clorofila, dependiendo de la es-
pecie algal que sirve de alimento al saco-
gloso, y está influido por factores climá-
ticos como luz y temperatura (WAUGH Y

CLARK, 1986). Las diferencias encontradas
entre poblaciones en lo referente a la bio-
masa y a la concentración de clorofila po-
drían ser debidas a variaciones geográfi-
cas, lo que no explicaría la presencia de
poblaciones similares a las mediterráneas
dentro de la laguna. 

La diferencia en la pérdida de
tamaño en situaciones de ayunas, está
relacionada con la eficiencia en el apro-
vechamiento energético de la fotosínte-
sis procedente de los cloroplastos “sim-
biontes” (TRENCH, TRENCH Y MUSCA-
TINE, 1970; CLARK ET AL. 1981; HINDE,
1983). La población LP del Mar Menor
parece ser más eficaz en el aprovecha-
miento de esta energía, por lo que la
pérdida de tamaño es menor (Fig. 4), a
pesar de poseer una menor concentra-
ción de clorofila por peso seco que la
población mediterránea de Mazarrón. 

El esfuerzo reproductivo encontrado
en los individuos de la población LP es
mucho mayor que el descrito para pobla-
ciones mediterráneas, (MARÍN Y ROS,
1993) y no sólo en el número de puestas
por individuo y mes, sino en el número
de huevos por puesta y el desarrollo lar-
vario (Tabla II). Se ha descrito en otros
elysiidae como Elysia viridis, que el
aumento en la eficacia reproductiva
puede ser consecuencia de una variación
en la salinidad de los parentales (HAGER-
MAN, 1970). Las características de alta
salinidad de la laguna podrían haber
influido en el aumento del esfuerzo
reproductivo de estas poblaciones lagu-
nares. La salinidad afecta al desarrollo
larvario en los elysiidae (HAGERMAN,
1970), lo que podría provocar la apari-
ción de desarrollo planctotrófico en
situaciones de alta salinidad. La estrate-
gia mayoritaria en LP fue la planctotró-

fica, una estrategia de dispersión, con
alto número de puestas y búsqueda de
nuevas zonas de colonización, mientras
que, el desarrollo lecitotrófico se consi-
dera como una estrategia intermedia
también con un carácter de dispersión.

Según la literatura, el desarrollo
directo parece ser consecuencia de la
máxima disponibilidad algal en los
meses fríos (entre 12-17° C), mientras en
los meses templados como octubre,
mayo, marzo, donde la temperatura
ronda los 20-24° C (Tabla II) y el alimento
es escaso, el desarrollo es lecitotrófico
(MARÍN Y ROS, 1993). Comparando los
datos de la bibliografía con los obtenidos
de LP (Tabla II), existe una cierta influen-
cia de la temperatura del agua para el
desarrollo larvario tal y como describían
SWEENEY Y SCHNACK (1977). 

Es posible que la especie posea una
mayor versatilidad alimenticia de la
aceptada en la actualidad (ROS Y RODRÍ-
GUEZ, 1985; MARÍN, 1988; MARÍN Y ROS,
1989, 1991, 1993). Este carácter de la
especie coincidiría con las descripciones
de los primeros autores que citaban a E.
timida sobre diferentes algas (RAHAT,
1976; BOUCHET, 1984; BALLESTEROS,
1985). La diferencia en la concentración
de clorofila y aprovechamiento energé-
tico quedaría explicado con la diferencia
en la fuente alimenticia (los cloroplastos
de diferentes algas poseen diferentes
características fotosintéticas). Aunque
en el alga Acetabularia acetabulum el
sacogloso parece haber encontrado su
hábitat óptimo (ROS Y RODRÍGUEZ, 1985;
MARÍN Y ROS, 1989, 1992). 
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