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RESUMEN 

En el presente estudio se analizó la criptofauna poliquetológica de cuatro de los 
arrecifes coralinos más importantes del sur del Golfo de México: Cayo Arcas, 
Triángulos Oeste, Cayo Arenas y Arrecife Alacrán. Este es el primer estudio 
cuantitativo llevado a cabo en México sobre estas poblaciones. Solo existen tres 
estudios previos sobre poliquetos en coral en el Golfo de México, el primero 
realizado en 1953 por Korniker, el segundo en 1982 llevado a cabo por Horta-Puga y 
el tercero por Carrera-Parra efectuado en 1993. D muestreo se llevó a cabo en la 
zona litoral a profundidades de 0.2 a 11.4 m tomando una muestra aproximada de 51 
de coral muerto manualmente y con equipo SCUBA en cada una de las 12 estaciones 
de colecta, 4 en Cayo Arcas, 3 en Triángulos Oeste, 2 en Cayo Arenas y 3 en Arrecife 
Alacrán. Paralelamente se tomó muestra de agua de mar para analizar salinidad y 
oxígeno disuelto. A los fragmentos de coral se les midió su porosidad relativa y su 
cobertura algal. Se recolectaron 3413 organismos agrupados en 20 familias, 40 
géneros y 67 especies. La fauna fué abundante y diversa, 63 especies constituyen 
nuevos registros para la zona de estudio, Synelmis cf. albini, Perinereis cundiera 
floridana y Perinereis cf. vancauriccr, se registran por primera vez en aguas 
mexicanas del Golfo de México. Se encontró un género y 6 especies potencialmente 
nuevas para la ciencia. Las familias con mayor abundancia fueron Eunicidae, 
Syllidae y Cirratulidae, Eunice cariboea, Syllis (Typosyllis) alosae y Nentatonereis 
hebes fueron las especies dominantes del muestreo. Las localidades de Arrecife 
Alacrán y Cayo Arcas presentaron las mayores abundancias y riqueza de especies 
en el muestreo. La profundidad de toma de las muestras fué el parámetro ambiental 
que mayor influencia tuvo sobre la abundancia, distribución, riqueza y diversidad de 
organismos. La mayor parte de la criptofauna poliquetológica presente es 
predominantemente anfiamericanct. Dentro de la fauna recolectada predominan las 
especies con afinidades a sustratos blandos y duros. 
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ABSTRACT 

In this study we analyze the polychaete populations of the four coraline islands who 
represent the rnost important reef formations in the Southern region of the Gulf of 
Mexico: Cayo Arcas, Cayo Arenas, Triangulos Oeste and Arrecife Alacran. This is the 
first quantitative study undertaken in Mexico about such populations. There are only 
three studies dealing with polychaetes of the aren, the first is a prelirnincu-y report 
dating from 1953 made by Kornicker, the other two are unpublished theses by Horta-
Puga in 1982 and Carrera-Parra in 1993. Sampling was performed in shallow 
sublittoral zone (from 0.2m to 11.4 m) by hand and with SCUBA living to obtain 5 1 of 
decid coral fragments at each of the 12 stations selected (tour at Arcas, [bree at both 
Triangulos and Alacran, two at Arenas). At the sarne time a sample of water was 
taken to analyze salinity and dissolved oxygen. The relative porosity and algal cover 
were mesured for the coral fragmenis. We collected and determined 3413 organisms 
representing 20 families, 40 genera.and 67 species. The fauna was abundant and 
diverse, 63 species are new records for the study zone; Synelmis cf. albini, Perinereis 
cultrifera floridana and Perinereis cf. vancaurica are new records in mexican waters 
in the Gulf of Mexico. We found one genus and 6 species new to science. The 
dominant families are: 1-1.'unicidcie, Syllidae and Cirratulidae. From the 67 species 
found, three dominase clearly: Eunice cariboea, Nematonereis hebes and Syllis 
(Typosyllis) alosae. The most abundant and diversified sites were Alacran and Arcas. 
The depht was the environmental parameter with the highest influence on 
abundance, distribution, speces richness and diversity of organisrns. Most of the 
fauna presenl is anphiamerican. Most of the organisms collected have afinities to 
hard and soft substrates. 
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RESUME 

Dans cette étude, on a analyse la cryptofaune polychétologique des quatre récifs 
coralliens les plus importants du sud du Golle du Mexique: Cayo Arcas, Triángulos 
Oeste, Cayo Arenas et Arrecife Alacrán. C'est la premiére étude quantitative faite au 
Mexique sur ces populations. 11 n'existe que trois études préalables sur les polychétes 
dans les coraux du Golfe du Mexique, la premiére elude date de 1953 publiée par 
Korniker, la deuxiéme de 1982, par Horta-Puga, et la troisiérne.de 1993 par Carrera-
Parra. L'échantillonnage a été foil dans la zone litiorale á une profondeur de 0,2 á 
11,4 m en prenant manuellement ou avec un équipement SCUBA des échantillons 
d'environ 51de corail morí dans chaqune des 12 stations d'échantillonnage (4 á Cayo 
Arcas, 3 á Triángulos Oeste, 2 á Cayo Arenas et 3 á Arrecife Alacrán). Parallélement, 
on preleve un échcmtillon d'eau do mor pour analyser la scdinité el l'oxygéne dissous. 
Dans les fragments du corail on mesure la porosité relativo et le recouvrement 
d'algues. On a récolté 3413 organismos groupés en 20 lomillos, 40 genres et 67 
espéces. La fauno a été abondante et diverse: 63 espéces consliluént de nouveaux 
registres pour la zone d'étude: Syneimis cf. albini, Perinereis cultrifera floridana et 
Perinereis cf. vancaurica, sont enregistrées pour la premiére fois dans les eaux 
mexicaines du Golfo du Mexique. Un genre et 6 espéces sont vrctisemblablement 
nouveaux pour la science. Les lamines les plus abondantes ont été Eunicidae, 
Syllidae et Cirratulidae. Eunice cariboea, Syllis (Typosyllis) alosa° et Nemaionereis 
bebes sont les espéces dominantes de l'étude. Les stations de Arrecife Alacrán et 
Cayo Arcas ont presenté les valeurs les plus élevées en abondance et richesse 
d'espéces. La profondeur est le pararnétre qui a la plus grande iníluence sur 
l'abondance, distributlon, richesse et diversité des organismes. La plus grande portie 
de la cryptofaune polychétologique presente est amphiaméricaine. Dans la faune 
recoltée les éspéces qui dominent sont celles qui présentent des afinités avec les 
substrats meubles el durs. 
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INTRODUCCIÓN 

El Golfo de México es un sistema ecológico dotado de gran variedad de ambientes 
costeros. Pocas zonas en el mundo pueden ofrecer, a distancias relativamente cortas, la 
alta complejidad de los ambientes costeros de las regiones templadas y tropicales del 
continente americano que aquí encuentran su confluencia: islas de barreras, estuarios, 
marismas, arrecifes de coral, bancos carbonatados y planicies de inundación que 
integran una maravillosa combinación de hábitats, sin duda única en el continente 
(Vázquez-Botello e/ al., 1992). 

En términos estructurales, los arrecifes de coral del Golfo de México se encuentran entre 
los más desarrollados del mundo (Maclntyre y Burkey-Stockenrath, 1977). El sur de 
Florida y las regiones suroccidental y suroriental del Golfo de México cuentan con las 
mayores formaciones arrecifales del área. Destacan entre éstas, las del complejo 
Arrecifal Occidental, Cayo Arcas, Triángulos Oeste, Cayo Arenas y Arrecife Alacrán. 

Los arrecifes constituyen barreras que disipan la energía de las corrientes, creando 
ambientes de baja energía, favorables para la proliferación de múltiples formas de vida 
en diferentes ambientes costeros. Los sistemas arrecifales están considerados como 
ecosistemas complejos por su importancia tanto ecológica como socioeconómica; son 
sitios de alimentación, reproducción y desarrollo de las diversas especies que habitan 
temporalmente o permanentemente en ellos ofreciendo una gran estabilidad ecológica. 

Debido a sus características particulares, los arrecifes coralinos promueven la formación 
de microhábitats que permiten el establecimiento de las poblaciones de animales que en 
su conjunto se han llamado criptofauna, es decir, aquellos organismos que viven en su 
mayoría dentro de los sustratos coralinos y en menor grado sobre su superficie (Peyrot-
Clausade, 1974, 1979; HutchingS y Weate, 1977). 

La criptofauna está dividida en dos componentes: los verdaderos horadadores (esponjas, 
bivalvos y poliquetos) y las especies oportunistas, quienes carecen de estructuras 
especializadas para perforar el coral; sin embargo, tienen acceso a este sustrato gracias 
a las galerías formadas por los organismos horadadores, asi como a las grietas o surcos 
del coral, o simplemente porque viven en las bases de las ramas de los corales en donde 
encuentran un verdadero resguardo de los depredadores (Hutchings, 1978). 

La mayoría de la criptofauna se localiza en la plataforma arrecifal y en fragmentos de 
coral muerto; sin embargo, especies como el poliqueto Spirobranchus giganteus (Pallas) 
es muy abundante en coral vivo (Paiton, 1976; Hunte ef al., 1990). 
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Entre la criptofauna horadadora se encuentran grupos como las esponjas, moluscos 
bivalvos, sipuncúlidos y poliquetos, mientras que la criptofauna oportunista puede incluir 
a moluscos gasterópodos, lcunelibranquios, crustáceos, poliquetos, equinodermos, 
nemátodos, turbelarios, nernertinos y algunos grupos coloniales como briozoarios, 
zooantidos, hidroides, ascidias y esponjas. 

La macrofauna críptica se compone principalmente poliquetos y los crustáceos, quienes 
son los grupos dominantes en términos de abundancia, frecuencia y riqueza de especies 
en los arrecifes de coral, Particularmente los poliquetos, pueden constituir hasta dos 
terceras partes de la macrofauna críptica en un arrecife (Grassle, 1973). 
Los poliquetos que habitan estas zonas son una gran fuente de alimento para peces 
(Vivien y Peyrot-Clausade 1974) y algunos gasterópodos depredadores (Khon y Nybakken 
1975; Taylor 1976). Asimismo, juegan un papel importante utilizando grandes cantidades 
del mucus producido por los corales y reciclando el detrito y la materia orgánica 
atrapada en él. También influyen considerablemente en la bioerosión, en el 
establecimiento de la epiflora en el arrecife y en la fosilización del mismo. 

Los poliquetos se encuentran incluidos en el Phylurn Annelida Lamarck 1809; son 
organismos eumetazoos bilaterales, protostomados, esquizocelomados y metaméricos 
que semejan un tubo dentro de otro tubo. 
El tubo interno o tracto digestivo está separado del otro tubo o pctred corporal por un 
espacio, cavidad corporal o celoma, revestido con epitelio mesodermal. Un lóbulo 
preoral o prostomio encierra al cerebro y generalmente porta los órganos sensoriales 
tales como antenas, palpos, ojos u órganos nucales (Fig. 1). La forma puede ser variable, 
relativamente simple si carece de apéndices corno en organismos excavadores o en los 
residentes permanentes de madrigueras, aparecer con apéndices de variado desarrollo, 
u oscurecerse cuando está transformado en tentáculos o radiolos, 
El primer anillo o peristomio posee una boca ventral con cirros tentaculares o 
peristomiales y a menudo se encuentra fusionado al prostomio o a los segmentos 
siguientes; frecuentemente carece de parapodios y setas. El resto del tronco, metastomio 
o soma, puede ser homómero (con los segmentos y los apéndices asociados a los 
parapodios muy similares entre sí) o heterómero (separado en dos regiones: tórax y 
abdomen, con diferencias en la forma de los parapodios y setación). Esta región, en 
general, porta los parapodios que son proyecciones de la pared corporal sostenidos por 
"varillas" rígidas quitino-protéicas llamadas acículas. 
En los parapodios se pueden distinguir dos ramas: la dorsal o notopodio y la ventral o 
neuropodio (Fig. 2). El tipo de vida de los poliquetos determina el nivel de desarrollo de 
los parapodios. Algunas formas pelágicas o epifaunísticas presentan parapodios muy 
desarrollados, mientras que los organismos infaunales muestran una marcada 
reducción en dichos apéndices, El lóbulo posterior o pigidio porta el ano y los segmentos 
adicionales se van agregando antes de este lóbulo (Fig. 1) y puede presentar algunas 
modificaciones importantes y útiles en la identificación taxonómica. 
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plyidio 
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-ojo 

cirros peristomiales 
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o 
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prostomio 

Figura No. 1 Poliqueto de la familia Nereididae mostrando sus estructuras 
principales 

La segmentación externa de los poliquetos también puede ser observada por la 
presencia de estructuras arregladas serialmente, como apéndices sensoriales (cirros 
dorsales y ventrales), y procesos branquiales, o únicamente setas (Pettibone, 1982). 

El sistema nervioso consta de un cerebro anterior, un anillo circumesofágico y un cordón 
ventral (hiponeuros) simple o doble con un par de ganglios por segmento. U celorna está 
frecuentemente reducido y el aparato circulatorio es cerrado, pero los grupos que 
carecen de sistema circulatorio (poliquetos capitélidos y glicéridos), presentan senos 
ce.lómicos que realizan la circulación de los líquidos corporales. Cl tubo digestivo es 
completo con ano terminal o terminodorsal, y en pocas especies no existe enterón, por lo 
que estos últimos incorporan sus nuirimentos a través de su pared corporal. La porción 
anterior del tubo digestivo puede ser eversible en un gran número de familias y se le 
denomina probácis o faringe. Su complejidad varia desde las que son básicamente 
sacos musculares, hasta las que poseen mandíbulas, maxilas, papilas y/o dientes 
distales, que pueden ser útiles taxonómicarnente. 
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Figura No. 1 Poliqueto de la familia Nereididae mostrando sus estructuras 
principales 

La segmentación externa de los poliquetos también puede ser observada por la 
presencia de estructuras arregladas seriamente, corno apéndices sensoriales (cirros 
dorsales y ventrales), y procesos branquiales, o únicamente setas (Pettibone, 1982). 

13 sistema nervioso consta de un cerebro anterior, un anillo circumesofágico y un cordón 
ventral (hiponeuros) simple o doble con un par de ganglios por segmento. 13 celoma está 
frecuentemente reducido y el aparato circulatorio es cerrado, pero los grupos que 
carecen de sistema circulatorio (poliquetos capitélidos y glicéridos), presentan senos 
celómicos que realizan la circulación de los líquidos corporales. El tubo digestivo es 
completo con ano terminal o terrninodorsal, y en pocas especies no existe enterón, por lo 
que estos últimos incorporan sus nutrimentos a través de su pared corporal. La porción 
anterior del tubo digestivo puede ser eversible en un gran número de familias y se le 
denomina probócis o faringe. Su complejidad varia desde las que son básicamente 
sacos musculares, hasta las que poseen mandíbulas, maxilas, papilas y/o dientes 
distales, que pueden ser útiles taxonómicamente. 
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Figura No. 2 Parapodio de un poliqueto del género Nereis mostrando sus 
estructuras 

Los órganos excretorios segmentarios son proto- o metanefridios, y en muchos grupos de 
poliquetos contribuyen también a la reproducción porque son la vía al exterior de los 
gametos maduros. El desarrollo del embrión es por segmentación espiral y determinada. 
Presentan larva trocófora que puede alimentarse de plancton (planctotrófica) o de sus 
reservas de vitelo (lecitotrófica) para completar su desarrollo hasta su eventual 
reclutamiento (Fig. 3), en los grupos no marinos se suprime generalmente la etapa larval, 
o puede r estringirse al interior de una cápsula ovígera o capullo (Salazar-Vallejo, 1989a). 

phylum se divide en tres clases: Polychaeta, Oligochaeta e Hirudinea (Pettibone. 1982). 
Anteriormente, los Myzostomida habían estado agrupados dentro de la clase Polychaeta 
(Pettibone, 1982). Sin embargo, Mcrttei y Marchand (1987) consideraron a los 
mizostómidos como parte de un nuevo phylum llamado Protocoelomata, ya que 
comparten características mas próximas a los Acanthocephala. 

La clase Polychaeta es la más grande de este phylum y está formada por 17 ordenes, 91 
familias, alrededor de 1,000 géneros y más de 8,000 especies (Fauchald, 1977a; 
Pettibone, 1982; Hernández-Alcántara, 1992) e incluye representantes marinos 
dulcectcuícolas y terrestres. 
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Figura No. 3 Larva trocófora de un poliqueto 

Tradicionalmente, la clase ha sido dividida en dos grupos: Errantia y Sedentaria 
(Audouin y Ivlilne Edwards, 1834), basado en la forma de vida de las especies y en el 
desarrollo de la parte anterior del organisino. Los poliquetos errantes poseen un gran 
número de segmentos corporales, presentan pocos apéndices anteriores y son de vida 
libre y generalmente de hábitos rapaces. Incluyen a poliquetos mandibulados. Los 
sedentarios, por otro lado, poseen un número pequeño de segmentos corporales y el 
cuerpo se puede diferenciar en tórax y abdomen. Presentan pocos apéndices anteriores 
o están ausentes. Presentan hábitos tubícolas o excavadores. Son de movimiento 
limitado y se han considerado consumidores de depósito y filtradores. 

A pesar de la gran importancia de estos organismos en el medio marino, y en especial 
en los arrecifes coralinos, los estudios formales en México sobre poliquetos se iniciaron 
tardíamente (década de los ochentas). Esto se debe principalmente a problemas de 
identificación, anatomía compleja, posición inconspicua en el sustrato y falta de 
reconocimiento de la importancia del grupo. 

Por tanto, la presente investigación contribuye al conocimiento general sobre poliquetos 
en México y versa particularmente sobre los organismos habitantes de sustratos 
coralinos de las principales islas del sur del Golfo de México. Asimismo este trabajo 
constituye, desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo, el primer esfuerzo en el 
conocimiento de los poliquetos de sustratos coralinos en nuestro país. 
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ANTECEDENTES 

Los primeros trabajos sobre anélidos poliquetos en sustratos coralinos involucran 
únicamente estudios a nivel taxonómico. Entre ellos destaca por ser de los pioneros el de 
Hartman (1954). En este trabajo se escriben notas faunisticas de casi 100 especies que 
son correlacionadas con su distribución en masas coralinas del Norte de las Islas 
Marshall en el Pacífico Sur. Ebbs (1966) estudió los poliquetos de los arrecifes del Norte 
de Florida, EUA. proporcionando notas taxonómicas y análisis biogeográficos de 5 
familias. 

Otros trabajos importantes en el mundo sobre poliquetos en sustratos coralinos y que 
tocan diferentes aspectos ya sea taxonómicos, ecológicos, reproductivos, biogeográficos 
y de contaminación, han sido: Kohn y Lloyd (1973), Hofmann (1975), Vasseur (1974 y 1977), 
Ben-Etiahu (1975a, 1975b, 1976a 1976b, 1976c, 1977a, 1977b), Reichelt (1979), Bellan 
(1980), Bellcm-Santini et al. (1980), Ben-Etiahu and Salde! (1982), Yamanishi y Kubo (1982), 
Templado et al. (1986), Villalba y Viéitez (1988), Davoult and Richard (1990), Hunte et al. 
(1990), Abbiati et al. (1991). Entre los trabajos de poliquetos en coral más representativos 
se puede citar: Hutchings (1978, 1981, 1983a, 1983b, 1984, 1986) y Hutchings et al, (1982, 
1985a, 1985b, 1991), quienes han desarrollado importantes investigaciones sobre el 
reclutamiento experimental de poliquetos en el Gran Arrecife de Barrera en Australia, 
analizando sus patrones espacio temporales y evaluando su impacto potencial sobre los 
sistemas arrecifales. De igual manera se han dedicado al estudio de la variabilidad de 
las tasas de bioerosión y sus principales agentes, en especial en coral del género 
Porites, también han publicado importantes trabajos que resaltan la importancia de la 
investigación sobre las comunidades criptofaunlsticas en arrecifes de coral, 

En los últimos años, debido a los avances en los estudios de ecología del bentos y al 
mayor esfuerzo en el muestreo, se ha hecho patente la importancia fundamental de los 
estudios sobre la fauna poliquetológica, particularmente en el Golfo de México, dando 
como resultado un total de 14 trabajos de investigadores nacionales sobre poliquetos en 
playas y litorales del Golfo de México, del los cuales 11 son tesis de licenciatura y de 
grado no publicadas formalmente y 3 son publicaciones en revistas especializadas. En la 
plataforma continental del Golfo de México se cuentan con 11 trabajos: 2 tesis de 
maestría, 5 tesis de licenciatura y 4 publicaciones en revistas (Solís-Weiss et al, 1995) 
haciendose hincapié que ninguno de estos trabajos ha sido desarrollado en sustratos 
duros. 
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No obstante la gran importancia que tienen los poliquetos en los ambientes arrecilales, 
los estudios en sustralos coralinos en nuestro país y en particular en el Golfo de México 
son escasos o inéditos, contándose únicamente con 3 trabajos: Kornicker et al. (1959) en 
el arrecife de Alacrán quienes revisaron un total de 8 especies agrupadas en 6 familias, 
Horta-Puga (1982) que hizo una descripción de las especies de poliquetos de Isla Verde, 
Veracruz, en tres tipos de sustratos: fragmentos de coral, pastos marinos y arena 
coralina y Carrera-Parra (1993) quien llevó a cabo un estudio de la comunidad críptica 
asociada a las esponjas del Arrecife de la Isla de promedio Veracruz, cabe mencionar 
que los dos últimos trabajos son tesis profesionales no publicadas formalmente. 

Recientemente, en el laboratorio de Ecología Costera del Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha llevado un 
seguimiento de las investigaciones de la macrofauna arrecifal dentro de la provincia 
carbonatada de la Plataforma Continental de Yucatán, llevándose a cabo diferentes 
trabajos al respecto: Solís-Weiss et al. (1991), presentaron un análisis de abundancia y 
composición faunística de las familias de poliquetos de 2 cruceros oceanográficos 
prospectivos (IMCA IV y DINAMO I) en el Arrecife de Cayo Arcas para el primero, y en los 
arrecifes de Alacrán, Arenas, Triángulos Oeste y Arcas en el segundo, ambos 
pertenecientes a los proyectos institucionales "Determinación del Impacto Ambiental 
provocado por las Actividades de extracción petrolera en la Sonda de Campeche a 
través de estudios Biológicos, Geoquímicos y sedimentológicos", (IMCA) y "Dinámica 
oceánica y su relación con el deterioro ambiental en la porción sur del Golfo de México", 
(DINAMO). De igual forma se han presentado los avances de la presente investigación 
en diferentes foros de divulgación, entre los cuales se puede mencionar los siguientes: 
Ochoa-Rivera et al.(1991) presentaron un análisis comparativo de abundancia y 
composición de familias de poliquetos de dos campañas oceanográficas, DINAMO I y II, 
en los arrecifes de Alacrán, Arenas, Triángulos Oeste y Arcas. Solls-Weiss el al. (1992) 
llevaron a cabo un estudio sobre abundancia, distribución y algunos aspectos ecológicos 
de especies pertenecientes al orden Eunicida, el más abundante, en fondos coralinos de 
los principales arrecifes del sur del Golfo de México. Ochoa-Rivera et al. (1992) llevaron a 
cabo una investigación sobre las especies de poliquetos habitantes de sustratos 
coralinos de la porción sur del Golfo de México. Ochoa-Rivera et al. (1993) presentaron 
un análisis de la fauna poliquetológica asociada al Arrecife de Cayo Arcas, tocando 
aspectos de composición fctunistica, abundancia, diversidad y distribución en el arrecife. 

No obstante, desde hace casi ya 30 años se ha despertado gran interés tanto para 
investigadores extranjeros como nacionales en llevar a cabo investigaciones en los 
arrecifes del sur del Golfo de México en otras diciplinas del conocimiento científico, 
principalmente en el ámbito de la geología. 
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Entre ellas se puede mencionar el trabajo de Busby (1966) en Cayo Arenas quien estudió 
los diferentes tipos de corales y sedimentos en el arrecife. Asimismo, Bonet (1967) estudió 
la biogeología subsuperficial del Arrecife Alacrán, Legan (1969) investigó los sedimentos 
carbonatados de cada uno de los arrecifes en la Plataforma Continental del Golfo de 
México. 

Biológicamente la zona ha sido estudiada por Rebolledo-Mota (1983) quién analizó el 
efecto de la topografía y tipo de sustrato en la distribución de la vegetación en Cayo 
Arcas. Flores (1984) investigó la dinámica de emersión del suelo y sucesión de la 
vegetación en el Arrecife Alacrán del Canal de Yucatán. Alvarado-Vázquez et al.(1989) 
realizaron un estudio sobre los crustáceos estomatópodos y decápodos en fragmentos 
de coral de la zona intermareal de Cayo Arcas. La Secretaría de Marina, a través de la 
Dirección General de Oceanografía Naval, ha desarrollado varios trabajos de 
investigación sobre diferentes grupos biológicos, producto de sus cruceros 
oceanográficos al Arrecife Alacrán, Yucatán, como son: Avendaño (1989), Diego (1989), 
Sosa et al.(1989), Martínez et al.(1989) y Cabrera et al,(1989). 

De los trabajos más recientes tenemos a Hermoso-Solazar y Martínez-Guzmán (1991) 
quienes estudiaron la taxonomía de ocho familias de crustaceos decápodos en sustratos 
coralinos de cinco arrecifes del Golfo de México, incluyendo entre estos a Cayo Arcas y 
Arrecife Alacrán. 

Lo expuesto anteriormente muestra que las investigaciones en general sobre anélidos 
poliquetos en sustratos coralinos han tenido un enfoque predominantemente faunístico. 
En el Golfo de México, dada la insuficiencia de los trabajos sobre el tema, se ha 
detectado la necesidad de desarrollar investigaciones no solo en el ámbito de la 
taxonomía sino también la realización de análisis de tipo cuantitativo de las 
comunidades ahí presentes. 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El objetivo general de este estudio es: 

Estudiar la criptofauna poliquetológica de los arrecifes Cayo Arcas, Triángulos Oeste, 
Cayo Arenas y Arrecife Alacrán analizando los principales factores que afectan su 
distribución y abundancia en el área de estudio, a partir de cual surgen los siguientes 
objetivos particulares: 

1.- Identificar la fauna poliquetológica que habita en estos ambientes de coral hasta el 
nivel taxonómico de especie. 

2.- Analizar la distribución y abundancia de los organismos recolectados en la zona de 
estudio. 

3.- Analizar la influencia de los parámetros ambientales de profundidad, oxígeno 
disuelto, salinidad, temperatura, cobertura algal y porosidad relativa de los fragmentos 
de coral sobre la distribución y abundancia de los poliquetos. 

4.- Analizar la distribución biogeográfica y los registros de habitat de las poblaciones de 
poliquetos recolectadas. 
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ÁREA DE ESTUDIO 

En México los arrecifes coralinos más importantes se encuentran en el litoral del Caribe 
(estado de Quintana Roo). Sin embargo, en el Golfo de México se encuentran complejos 
arrecifales que están situados en una zona de gran importancia económica por sár a la 
vez una de las regiones de explotación camaronera más productiva y la zona de 
extracción petrolera más desarrollada de nuestro país (Solís-Weiss, 1990). 

En el Golfo de México se encuentra la plataforma continental más ancha del país, con 
una longitud máxima de 140 rim en la Sonda de Campeche. Esta región es también 
conocida con los nombres de Plataforma de Campeche, Plataforma de Yucatán o Banco 
de Campeche. Se designa con estos nombres al zócalo o plataforma submarina que 
conforma la península de Yucatán hacia el norte y oeste, extendiéndose en una área 
aproximada de 90 000 km', cuyo límite es la zona de ruptura de la pendiente donde inicia 
el talud continental hacia el norte de Puerto Progreso con un ancho de 100-120 millas 
nauticas. 

Paralelamente a la costa y al borde externo de la plataforma corren tres terrazas 
sumergidas: una, entre las isobatas de los 90 y 108 m, otra entre las isobatas de los 50 y 
63m y la tercera entre los 28 y 36 m. ba terraza de los 50 a 63 m, es de especial interés ya 
que en ella se asientan una serie de montículos submarinos de los cuales algunos 
soportan los arrecifes vivientes de Arcas, Triángulos Oeste, Arenas y Alacrán (Bonet, 
1967) en los cuales se llevó a cabo el presente trabajo (fig. 4). Esta zona se ha 
considerado de gran relevancia histórica para el Golfo de México, debido a que estos 
arrecies eran paso obligado durante los primeros contactos de lo que hoy es México 
con el continente europeo y formaban barreras físicas que constituían un gran peligro en 
épocas de mal tiempo. Como consecuencia de esto, se tiene un sinúmero de naufragios 
de galeones y demás embarcaciones desde los comienzos de siglo XVI, sin contar las 
múltiples actividades de los barcos piratas que navegaban por la zona hacia el Caribe 
(Wood, 1986). 

ARRECIFE ALACRÁN 

Se encuentra en las coordenadas de 22° 30' de latitud N y 89° 45' de longitud W y está 
ubicado en la parte sureste del Golfo de México a unos 130 km al norte de Puerto 
Progreso (fig. 4). 

13 



o 
Arrecife 

o Áldcrán 
Cayo 

Arenas 
Golfo 
de 

México 

00m N 

18° 
90° 95° 

------ 	México 

Triángulos111 

o 
Cayo Arcas 

Solda 
de 

Campeche 

Yucatán 

Campeche 

20° 

Laguna 
do 

Términos 	o o rr ya  

ca 

N 

Figura No. 4 Área de estudio. 

Es un arrecife en forma de media luna orientado en su eje mayor de NNW a SSE. Mide 25 
km de largo por 14 krn de ancho, cubriendo un área aproximada de 161 n-12, está 
constituido por masas compactas de cabezas de coral que delimitan una laguna de 9 
km de largo e incluyen una red de arrecifes interiores en el centro y cuyo punto más 
profundo es de 25 m (Hermoso Solazar et al, 1991). E arrecife comprende 6 ó 7 cayos 
arenosos de escasa extensión entre los que destaca en tamaño Isla Pérez (fig. 5). Esta 
isla se ubica en el extremo SW del arrecife en las coordenadas 22° 24' de latitud N y 89° 
42' longitud W y mide 900 m de largo por 150 m de ancho. En las aguas próximas a la 
costa se encuentran fondos arenosos cubiertos por manchones de 771a/assia sp. y 
algunas algas como Halimeda si). Además, se observan corales macizos del género 
Diploria, o bién, asociaciones de corales duros y gorgonias (Bonet, 1967). 13 suelo es 
arenoso de color blanco amarillento (arena coralina) y de grano grueso con fragmentos 
de conchas de moluscos, foraminíferos, algas calcáreas, corales y equinodermos. 

Al Arrecife Alacrán le corresponde un clima del tipo BS (h')W1 (1) (García, 1983). Es cálido y 
seco, con temperatura alta y constante, donde los valores máximo y mínimo son 40° y 10° 
C respectivamente. 
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La lluvia es escasa y la mayor precipitación se presenta en agosto y septiembre, 
teniendo un promedio de lluvia anual de 476.1 mm. los vientos dominantes en el arrecife 
van en dirección este-noreste y tienen una gran importancia en la situación climática, 
pues debido a ellos hay poca humedad relativa. La media mensual de ésta es de 64.4 % 
en noviembre y de 73.7 % en septiembre; el promedio más bajo se da en noviembre con 
46%, el más alto en febrero y es de 88% (Flores, 1984). 

CAYO ARCAS 

Es un conjunto de tres cayos ubicados a 180 km al norte de Ciudad del Carmen en las 
coordenadas 20° 13' de latitud N y 19' 58' de longitud W (fig. 4). Es un arrecife de 
plataforma que carece de laguna central donde destaca en tamaño el cayo del Centro 
donde se llevó a cabo este estudio. Se encuentra localizado al norte del arrecife con 
orientación SW-SE. Cayo Arcas cuenta con una longitud máxima de N a S de 910 m y su 
porción más ancha es de este a oeste y mide 341 m; tiene una superficie aproximada de 
16.75 hectáreas. Estas dimensiones se modifican a través del año, ya que en verano se 
ha observado un ligero crecimiento de las puntas N y S, las cuales desaparecen en 
invierno (Rebolledo Mota, 1983). La isla está formada por medanos que en su extremidad 
sur se elevan a la altura de un pequeño cerro cubierto de pastos y arbustos de 7 in de 
elevación (fig. 5). 

Este arrecife requiere considerable atención ya que aquí existe un tráfico constante de 
barcos debido a que sirve de refugio en épocas de mal tiempo, además de las 
actividades intensivas de PEMEX que hacen que esta zona esté continuamente en 
peligro de sufrir el efecto de derrames de hidrocarburos. 

Cayo Arcas presenta un clima del tipo AW W'(i), (García, 1983). La temperatura del aire 
presenta un valor promedio de 23°C, con marcadas oscilaciones las cuales son menores 
durante los meses de noviembre y diciembre, mostrando una gran variabilidad en 
febrero y marzo. El promedio de la humedad relativa es de 82.32%, aunque presenta 
mínimos ligeramente mayores a 40% y máximos de 100%, pudiéndose observar en los 
meses de noviembre y diciembre una fuerte disminución, situación que se repite en 
febrero y marzo, con fluctuaciones mínimas del 15 de diciembre al 10 de febrero. Ixt 
dirección del viento muestra una gran variabilidad presentando una mayor incidencia 
del N y del NE con un valor promedio de magnitud de 6.6 m/s (Salas de León et al, 1992). 
La precipitación anual es de 610.8 mrn con el régimen de lluvias irregular; la mayor 
precipitación se presenta en los meses de septiembre y octubre. 

CAYO ARENAS 

Es un arrecife pequeño ubicado en la porción noroeste del Banco de Campeche, al sur 
del Golfo de México, en las coordenadas 22" 07' de latitud N y 91° 24' de longitud W. 
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Está dividido en dos estructuras separadas, un arrecife en la porción este y otro pequeño 
al oeste. La forma creciente de ambos arrecifes sugiere que es el resultado de la acción 
conjunta de los vientos y las corrientes sobre el arrecife de coral (Busby, 1966). Existe solo 
una porción emergido en la porción sotavento de la plataforma arrecifal, la cual ha sido 
formada por el acomodamiento de bloques de roca y arena provenientes del arrecife 
(Logan, 1969). Los sedimentos del arrecife están compuestos enteramente por esqueletos 
calcáreos. Las algas coraligenas son los principales componentes del sedimento, 
seguidas por los fragmentos de conchas de moluscos y fragmentos de coral muerto, 
ambos en proporciones semejantes. Estos tres grupos componen aproximadamente el 
90% del sedimento (Busby, 1966) (fig. 5). 

TRIÁNGULOS OESTE 

Es un arrecife confinado a una estrecha cumbre alargada hacia el noroeste, la cuál 
emerge de la plataforma continental a unos 20 m de profundidad y que está ubicado 
frente a las costas de Campeche en las coordenadas 20" 59' de latitud N y 92° 18'de 
longitud W. El arrecife tiene forma de U con dos brazos subparalelos en dirección NW y 
SE respectivamente que están unidos por una cuivalura de la pared arrecifal en el frente 
NE. Los brazos arrecifales están separados por una ranura angosta del arrecife de 93m 
de ancho y que se encuentra abierta en la parte Suroeste. La ranura angosta del arrecife 
probablemente se forrnó por la acción creciente del mismo arrecife sobre la base 
inorgánica del mismo. La isla mide aproximadamente 200 ni de largo y 150 m de ancho. 
Presenta vegetación escasa en donde los bordes y orillas se componen de arena blanca 
y gruesa, así como de un gran número de fragmentos de coral y conchas de moluscos 
(fig. 5). 

Los datos climáticos de los arrecifes de Triángulos Oeste y Cayo Arenas son inéditos ó 
nulos, pero se puede suponer que responden al patrón general climático para los 
estados de Campeche y Yucatán. 

CORRIENTES DOMINANTES 

La plataforma continental de Yucatán se encuentra desprovista de barreras topográficas 
y se encuentra conectada directamente al ocedno abierto; el oleaje generado por los 
sistemas de vientos del Golfo aunado a las fuertes corrientes de circulación oceánica 
(corriente de Yucatán), hace que ésta zona sea muy dinámica. 
Este oleaje es considerado el factor físico más importante que interactúa en las zonas 
arrecifales ya que existen algunas correlaciones entre la forma de los arrecifes y la 
dirección del crecimiento de los mismos (Logan, 1969). 
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El sistema de corrientes de esta zona depende de la corriente de Yucatán que alcanza 
su máxima velocidad en los meses de primavera y verano, en el extremo occidental del 
canal, alcanzando velocidades de hasta 4 nudos en la superficie. Cochrane (1966) y 
Merino-Ibarra (1992) han encontrado evidencias de la ocurrencia de un afloramiento que 
lleva agua fría durante estos meses a la plataforma de Yucatán. la agua penetra por la 
parte occidental de la plataforma con un flujo al oeste generando un sistema de dos 
capas: una caliente en la superficie con un espesor de 20 a 30m y una capa fría 
subyacente proveniendo del afloramiento. En los meses de otoño e invierno la intensidad 
de la corriente de Yucatán disminuye, no se observa el afloramiento y sobre la 
plataforma se observa una sola capa de agua (Marmolejo-Rivas, com. pers.), 

Figura No. 5 Mapa de las localidades de muestreo en los diferentes arrecifes 
(* estaciones). 
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MATERIALES Y MÉTODO 

Las muestras de coral fueron recolectadas con el apoyo del Buque Oceanográfico "Justo 
Sierra" durante la campaña oceanográfica DINAMO II del 25 de octubre al 8 de 
noviembre de 1990, en el marco del proyecto institucional "Dinámica Oceánica y su 
relación con el deterioro ambiental en la porción sur del Golfo de México" (DINAMO), del 
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. 

La selección de las estaciones de muestreo se llevó a cabo con base a observaciones 
establecidas en 2 cruceros oceanográficos prospectivos: IMCA IV y DINAMO I, 
localizándose estaciones de colecta en los diferentes puntos de las islas y tratando de 
obtener muestras de barlovento, sotavento y estaciones más profundas, considerando la 
disponibilidad del material, todo esto con el fín de tenor un panorama general de todas 
las condiciones ambientales prevalecientes en la zona. 
La ubicación de las estaciones de colecta fué la siguiente: 

ARRECIFE ALACRÁN 

All 	10 mn al noreste de Isla Desterrada 
Al2 Bahía Este de la Isla Pérez 
A13 Bahía Oeste de la Isla Pérez 

CAYO ARENAS 

Cel 	150m al norte de la Isla 
Ce2 Bahía Oeste 

TRIANGULOS OESTE 

Tr 1 Bahía Oeste 
Tr2 Bahía Este 
Tr3 100 mal sur de la Isla 

CAYO ARCAS (Cayo del Centro) 

Cal Bahía Suroeste 
Ca2 Bahía NorteCa3 Bahía Noreste 
Ca4 2 mn al oeste de la Isla 
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TRABAJO DE CAMPO 

La colecta del material biológico se llevó a cabo en profundidades de 0.50 m a 11.4 rn. Se 
recolectaron fragmentos de coral muerto hasta obtener un volúmen aproximado de 5 
litros por cada estación, colocándose las muestras debidamente etiquetadas en cubetas 
y cubriéndose los corales con agua de mar. 
La separación de los organismos se llevó a cabo en tres diferentes fases, tanto a bordo 
del buque, como en el laboratorio. 

Primera fase.- Una vez obtenidos los fragmentos de coral se llevaron a bordo donde a 
cada una de las muestras se le cambió el agua de mar• por agua dulce, provocando un 
choque osmótico a los organismos para que estos salieran de sus galerías y se relajaran. 
Una vez transcurridas 24 horas después del cambio, se lavaron las muestras sobre un 
tamiz de luz de malla de 0.5 mm. de donde se tomaron los organismos. 
Finalmente se procedió a fijar las muestras con formol al 20% y se etiquetaron 
debidamente para su transporte al laboratorio. 

Segunda fase.- Es aquí donde se tomaron algunos animales que no salieron de sus 
galerías con el choque osmótico, y que salieron de los fragmentos por el movimiento de 
transporte al laboratorio y durante las mediciones de los parámetros físicos de los 
fragmentos. 

Tercera fase.- Por último, se concluyó la separación de los organismos con la 
fragmentación de los corales con martillo y cincel, tomando a los organismos que 
quedaron dentro de sus galerías en el coral. 

PARÁMLIHOS AMBIENTALES 

Con el fin de obtener un panorama general de las condiciones ambientales 
prevalecientes en el área de estudio se evaluaron los siguientes parámetros: 

1 Parámetros Fisicoquirnicos 

a) Oxígeno Disuelto 
Se tomó manualmente una muestra de agua de mar de cada estación, ya sea 
directamente con una botella de vidrio de aproximadamente 100 ml, o con la ayuda de 
una botella Niskiri de 3 lts. para el caso de las estaciones más profundas. Una vez 
obtenida la muestra se fijó con sulfato de manganeso (MnSO4) y yoduro de potasio (1(1) 
con el fin de evaluar el oxigeno disuelto por medio del método de Winkler (Strickland y 
Parsons, 1977). 
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b) Salinidad 
Se tomó otra muestra de aproximadamente 250 m. de agua marina por estación para 
analizar su salinidad. La medición se llevó a cabo en un salinómetro de inducción 
portátil Beckman Mos. R57-C. 

c) Temperatura 
Se midió la temperatura (°C) del agua en cada estación de colecta con un termómetro de 
cubeta tanto en estaciones someras corno profundas. 

d) Profundidad 
Fué medida en cada estación con un profundlinetro diseñado en el laboratorio para las 
estaciones someras y con un profundímetro capilar o de aceite para buceo en las 
estaciones profundas. 

II Parámetros Biológicos 

En esta parte se puntualizó en la fauna y epiflora aparente o sea el recubrimiento por 
algas en los fragmentos de coral, así como su porcentaje de cobertura. 

TRABAJO DE LABORATORIO 

Para cada muestra obtenida se procedió a hacer mediciones de las características 
físicas de cada uno de los fragmentos de coral como son: 

a) Volúmen 
Se llevó a cabo por el método de desplazamiento de agua, ya sea utilizando una 
probeta, vaso de precipitado para fragmentos de coral pequeños y una cubeta para los 
fragmentos de mayor tamaño. 

b) Peso 
Se realizó con una balanza granataria. 

Una vez obtenidos los datos anteriores, y con el número total de los fragmentos por 
estación, se procedió a calcular la porosidad relativa de cada muestra, considerando la 
diferencia de la relación peso-volúmen real del carbonato de calcio (aragonita) y la 
medida para cada muestra, expresando esta diferencia en % . 

Una vez separados los organismos, se colocaron para su preservación en frascos viales 
con acohol al 70 % para su posterior análisis taxonómico. 
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ANALISIS TAXONÓMICO 

El total de los organismos se determinó a nivel de frnnilia con ayuda de las claves de 
Fauchald (1977b), Salazar-Vallejo (1989) y Hernández-Alcántara (1992). 
Posteriormente se procedió a determinar a los organismos hasta nivel de especie por 
medio de claves especializadas, siendo las más utilizadas las de Uebelacker y Johnson 
(1984). 

ANAUSIS DE ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN 

Con el fin de conocer la importancia relativa de las especies, se realizó la prueba de 
asociación de Ohnstead y Tukey, (Sokal y Rholl, 1979), en donde se grafica la frecuencia 
porcentual de ocurrencia de las especies contra su abundancia. Se calculó la media 
aritmética en ambos ejes cruzándolos, dando como resultado cuatro cuadrantes en la 
gráfica: 

cudrante I corresponde a las especies frecuentes y abundantes o dominantes. 

D cuadrante II engloba a las especies poco frecuentes pero abundantes o estacionales. 

El cuadrante III incluye las especies poco frecuentes y poco abundantes o raras. 

El cuadrante IV especies frecuentes y poco abundantes o comunes. 

ANÁLISIS ECOLÓGICO DE LAS POBLACIONES 

I] análisis ecológico se llevó a cabo corno sigue: 

La diversidad biológica se obtuvo mediante el indice de diversidad de Shannon-Wener 
(1964). 

H'= -S pi ln pi 

donde: H'= diversidad (bits/ind) 
Pi= proporción del número de la especie i con respecto al total (ni/Nt). 

Se calculó el Indice de equitatividad de Pielou (1966), el cual muestra la relación de la 
diversidad específica (I-1') y la diversidad máxima. 
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Himax= In S 

donde: H'max= diversidad bajo condiciones de máxima equitatividad. 
S= número de especies 

De tal forma que la equitatividad queda definida corno sigue: 

1' 

donde: J'= Equitatividad 
1-11 = Diversidad observada 

max= diversidad bajo condiciones de máxima equitatividad 

Con el propósito de obtener la dominancia relativa de las especies de manera 
independiente de la diversidad, se calculó el índice de predominio de Simpson (1949). 

C= S (ni/N)' 

donde: ni= valor de importancia de cada especie 

N= total de los valores de importancia 

análisis de los reportes de habitat se llevó a cabo tomando los datos del tipo de 
sustrato donde se registró cada especie de la literatura consultada y se agruparon de 
acuerdo a la naturaleza de los mismos mostrando los valores en porcentaje. 

El análisis biogeográfico se hizo tomando los datos de la distribución geográfica de las 
especies de la literatura consultada agrupandose en una tabla para su análisis. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

PARÁMETROS AMBIENTALES 

Dentro de los ecosistemas marinos, el conocimiento de los parámetros ambientales 
es de gran ayuda para comprender las relaciones entre los organismos y el medio 
ambiente donde ellos se desarrollan. Begon et al, (1989) sugieren que el 
conocimiento de las interacciones entre los parámetros físicos, químicos y en 
especial los biológicos proporcionan una valiosa información sobre la distribución y 
la abundancia de los organismos. Estos últimos en las especies marinas se ven 
influenciados por las variaciones en la composición y concentraciones de factores 
como lo son la salinidad y el oxígeno disuelto así como factores físicos como la 
profundidad, temperatura y la naturaleza del sustrato donde viven. Los valores 
registrados para cada parámetro en este trabajo se presentan en la tabla 1 para 
cada localidad. 

ABIÓTICOS 

Profundidad 

Dentro de la colecta, se pueden reconocer dos tipos de estaciones tomando en 
cuenta la profundidad en donde se tomaron las muestras: 

a).- Estaciones someras, en las cuales la profundidad promedio fue de 0.5m, 
localizándose principalmente en la zona intermareal y cuyos valores se muestran en 
la tabla I. De este grupo de estaciones, la que presentó el menor valor fue la estación 
Ce2 con 0.2 m, las que presentaron los valores más altos fueron Tr 1 y Al2 con 1 m 
cada una. 

b).- Estaciones más profundas, donde la profundidad promedio fue de 6.47 m. La 
estación con menor valor fue All con 1.5 m y la estación con mayor valor fue Tr3 con 
11.4 m. 
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'robla No.1 	l'arárnelros biédicos y obióticon medidos en la zona do estudio  

Estación Posición No. de 	Vol.total 

fragmentos 	(lis) 

Peso total 

(kg) 

02 din. 

(rnIA) 

Temp. 	Salir]. 

(M) 

Prof. 

(in) 

Epilauna 

Aparente* 

1 pillos 
%de Pea. 

Al I 19 otri 01 No I. Dohloondu 10 5.36 9.35 5.15 29 25.3 I.3 40-03 

Al 2 Ballio E 11 5311 'l .151 5.01 24 :15.9 1,,I II 

Al 3 Pablo W III 5.215 9.55 4.99 26 35.13 I Id,i 90 

Ce i 150 III al N. do 01 Irla 15 1.215 8.384 1.37 29. 35.9 4 13,c 60-70 

Ce 2 Bahia W 19 4.533 10.302 5,433 20 35.3 0.2 1 00 

Tr 1 flahia W 13 10.010 5.119 24 34.6 I a 1 00 

Tr 2 13o hi a E 12 5.21 10.455 1.1112 29 25.4 0.4 6 100 

Ti 3 109 rn al S do lu Isla 20 3.579 5.725 4.401 20 35.2 I I.4 1 90-100 

Ca 1 Pohio Sw 13 3.063 7.692 6.3 29 36 0,5 13.d 60-100 

Cla 2 habla N 15 1.533 9.204 5.24 29 35.4 0.5 b 70-90 

Ca 3 Buhi o No 13 5.412 10.609 4.87 29 35.9 0,7 b 80-90 

Co 4 2 Mil al W de lu Isla 9 3.32 5.658 5.05 20 36.5 9 a.c,d,o,14 30-40 

A = Anémonas E e Medusas 

6 = Crustáceos Moluscos 

C= Equltiodet mos G= Pocos 

De Esponjas 

'Temperatura 

El valor térmico promedio en las estaciones de colecta fue de 27.5° C. En las 
estaciones profundas, la temperatura se mantuvo constante con un valor de 28° C. en 
todas las estaciones, mientras que en las estaciones someras, el promedio fue de 
26.5° C. (Tabla Y). 

Los valores para Cayo Arenas concuerdan con los obtenidos por Busby (1966), quien 
registra 24° C. para las porciones este y oeste del arrecife durante el mes de octubre. 
En general, los valores de temperatura coinciden con los reportes de Grivel-Piña 
(1979) para Campeche: 29.4° C y Yucatán: 28.5° C 

La temperatura en la zona intermareal puede presentar valores fluctuantes, por lo 
que organismos que habitan estas zonas tienden a ser más euritermos (Vernberg y 
Vernberg, 1972). 
Sin embargo, los valores obtenidos en este estudio no presentan fluctuaciones 
considerables que pudieran afectar a los organismos ya que se encuentran en el 
intervalo de tolerancia para ellos. 
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Salinidad 

En general, el valor halino promedio en las localidades de colecta fue de 35.59. Los 
valores por estación se muestran en la tabla 1. 

Analizando los valores se tiene que la estación con la menor salinidad fue Tr2 con 
34.56 y la que presentó el mayor valor fue Al I con 36.48. Los resultados de salinidad 
del agua no son muy diferentes a los encontrados por Busby (1966) en Cayo Arenas, 
en donde el promedio de salinidad encontrado fue de 36.50. En general los valores 
también coinciden con los encontrados por Grivel-Piña (1979), quien reporta valores 
para Campeche de 30.0 y para Yucatán de 37.0. 

Oxígeno Disuelto 

El valor promedio de oxígeno disuelto en las estaciones de colecta fue de 5.084 m1/1 
(Tabla I). La estación que presentó el valor más bajo fue Tr3 con 4.40 m1/1. La estación 
que presentó el mayor valor fue Cal con 6.3 m1/1. 
La concentración de este gas en el agua en Cayo Arenas fue similar al obtenido por 
Busby (1966) quién encontró como valor promedio 4.65 m1/1 para aguas superficiales 
alrededor del arrecife. 

El oxigeno disuelto, como parámetro no conservativo, está sujeto a condiciones tanto 
de índole biológica como abiótica; es decir, por un lado la actividad fotosintética de 
los vegetales trae como resultado cambios en las concentraciones de este gas; por 
otra parte, las características físico-químicas del agua tales como la salinidad, la 
temperatura y la turbulencia afectan su solubilidad en el agua o su desprendimiento 
al nivel de la interfase agua-atmósfera. 

Es característico que los organisrnos habitantes de las zonas intermareales estén 
sujetos a estrés de oxígeno por periodos largos, por tanto pueden funcionar 
anaeróbicamente por diferentes periodos de tiempo. Sin embargo, en este caso los 
valores en las estaciones de colecta fueron altos y muy cercanos al punto de 
saturación. 

Porosidad Relativa 

La criptofauna arrecifal vive en estrecha relación con su sustrato, por lo que es 
importante estudiar las relaciones existentes entre ambos. Una de las principales 
características de los sustratos coralinos es su porosidad ya que de ella depende el 
establecimiento y desarrollo de ciertas especies en un arrecife. La porosidad relativa 
promedio de los fragmentos de coral en el muestreo fue de 29.91%. La estación que 
presentó los menores valores fue Ce2 con 22.96%. El mayor valor de porosidad 
relativa se encontró en la estación Tr3 con 41% (Tabla 11). 
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ntiv Id 

Estación Relación Relación % CaCo3 POROSIDAD 
No. PN Imlip calculado RELATIVA 

Ca 1 0.5159 1.9381 71.4931 28.5068 
Ca 2 0.4861 2.0573 75.8892 24.1107 
Ca 3 0.5059 1.9763 72.9011 27.0988 
Ca 4 0.5867 1.7042 62.8631 37.1369 
Tr 1 0.4991 2.0036 73.9063 26.0936 
Tr 2 0.4983 2.0065 74.0142 25.9857 
Tr 3 0.6252 1.5993 58.9941 41.0059 
Ce 1 0.5063 1.9751 72.8524 27.14'75 
Ce 2 0.4788 2.0883 77.0337 22.9662 
Al 1 0.5732 1.7444 64.3453 35.6546 
Al2 0.5333 1.8749 69.1591 30.8409 
Al 3 0.5461 1.8312 67.5491 32.4509 

Promedio 
29.9166 

BIÓTICOS 

Al igual que los factores abióticos, los factores bióticos juegan un papel importante 
en el establecimiento de las comunidades arrecifales. La distribución y abundancia 
de la flora y fauna es un factor determinante en la abundancia de la criptofauna en 
un arrecife (Hutchings, 1978). 

Recubrimiento por algas 

La superficie recubierta por algas en el coral provee de protección a las larvas de la 
criptofauna, las cuales ganan acceso a este habitat (Hutchings, 1974). De igual forma 
provee de protección a la criptofauna contra los depredadores en el arrecife. 
Los valores de recubrimiento de los fragmentos por algas fueron en general altos: 
79.16% en promedio. Sin embargo, el menor valor se tiene en la estación Ca4 con 
35% de recubrimiento y los mayores valores se tienen en las estaciones Tr 1 y Tr2 
(Tabla I). 

Fauna acompañante 

Es importante resaltar que en las comunidades crípticas, además de los poliquetos 
se pueden encontrar otros taxa compartiendo el mismo hábitat. 
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Dentro de estos grupos de organismos se tiene una amplia variedad de moluscos y 
crustáceos, sipuncúlidos, equinodermos, nernátodos, turbelarios, nemertinos y uno 
gran gama de organismos coloniales como briozoar•ios, zoantidos, hidrozoarios, 
ascidias y esponjas. Además de los poliquetos, los organismos de mayor abundancia 
en este sustrato fueron los tanaidaceos, anfipodos e isópodos (Hutchings, 1983b). Lo 
anterior se puede constatar con los estudios sobre crustáceos llevados a cabo en 
Cayo Arcas por Alvarado-Vázquez et al. (1989) y Hermoso-Salazar y Martínez-
Guzmán (1991), quienes reportan una gran abundancia y diversidad de especies. 
Aunque no se encontraba en de los objetivos de estudio el evaluar la fauna 
acompañante de los poliquetos crípticos, cabe mencionar que durante la colecta así 
como en la separación de los organismos se pudo observar una gran cantidad de 
animales. Durante la colecta en las estaciones de muestreo se encontró una gran 
abundancia de crustáceos, en especial cangrejos araña asi como moluscos 
gasterópodos y bivalvos, equinodermos y esponjas. Estos organismos pueden ejercer 
cierta influencia sobre las poblaciones de poliquetos, tales como competencia por el 
espacio, alimento o simplemente comensalismo. Sin embargo, hasta el momento no 
existen datos cuantitativos sobre las interelaciones entre estos grupos (Hutchings, 
1983b). 

ANÁLISIS TAXONÓMICO 

Se analizaron 12 estaciones de colecta y se identificó un total de 3413 organismos 
agrupados dentro de 9 órdenes, 4 subórdenes, 20 familias, 41 géneros, 5 subgéneros 
y 67 especies, las cuales se enlistan a continuación en el arreglo filogenético 
propuesto por Pettibone (1982) con algunas modificaciones de actualización. Las 
especies nombradas como spp. corresponden a organismos que no se pudieron 
determinar por causas que se explican más adelante. 

PROBLEMAS TAXONÓMICOS 

Uno de los principales problemas para la identificación de los poliquetos está 
relacionado con el estado de conservación de los organismos, así como el tenerlos 
completos. Los siguientes organismos se identificaron hasta el nivel taxonómico de 
género debido a que se encontraban en mal estado de conservación, con pocos 
segmentos en buen estado o se trataba de especímenes incompletos o en estado de 
regeneración. La discusión de los problemas taxonómicos particulares de cada 
especie se menciona en su respectivo apartado de observaciones en la sección 
sistemática de este trabajo, por lo que aquí solo se discuten los puntos generales a 
este respecto. 
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Para la identificación hasta especie en este grupo es importante localizar la 
transición entre tórax y abdomen dada por la presencia de ganchos y setas limbadas 
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NERE1DIDAE 

Para llevar a cabo la identificación de los organismos es importante que el 
espécimen se encuentre en buen estado para observar la faringe y si se corre con la 
suerte de observarla evertida se podrán ver la distribución de los pcuugnatos u otras 
estructuras quitinosas sin hacer una disección, o llevarla a cabo correctamente para 
que, junto con otras características corno la forma de los parapodios, se pueda 
determinar la especie. 

Nereis spp. Estación Ca3(1). 
Organismos indeterminables. Estaciones Ca2(3), Ce2(1), A13(1). 

Familia SYLLIDAE 

Para la identificación de los especies de la familia Syllidae es indispensable tener los 
ejemplares con la faringe completa para que se pueda observar la posición del 
diente medio dorsal, el borde de la misma, y en su caso el "trepan". 

Organismos indeterminables. Estaciones Ca 1(1), Ca2( 1), Ca3(5), Tr 1(1), Tr2(1), Ce1(3), 
A13(9). 

Familia ORBINI1DAE 

Para la identificación de los orbinidos es importante tener en buen estado a los 
organismos, principalmente la porción anterior ya que la forma del prostomio asi 
como el número de segmentos torácicos y los segmentos transicionales y estructuras 
como branquias son importantes para diferenciar los géneros y especies de este 
grupo. 

Proscoloplos spp. Estaciones Ca2(2), Al2(3), A13(1). 

Familia CIRRATULIDAE 

En general esta familia y en particular el género Cirriformia se consideran 
taxonómicamente difíciles debido a que las descripciones de las especies no se 
encuentran suficientemente detalladas corno para asegurar la identificación. 

Cirriformia spp. Estaciones Tr2(1), Tr3(1). 
Organismos indeterminables. Estaciones Tr2(2), Al2(1), A13(4 1). 

Familia CAPITELLIDAE 



cuyo arreglo a veces es imposible de localizar cuando los organismos se encuentran 
maltratados o incompletos. 

Capitella spp. Estación A13(2). 
Dasybranchus spp. Estación A13(1). 
Organismos indeterminables. Estaciones Ca3(1), Al 1 (1), A13(1). 

Familia MALDANIDAE 

Para la identificación de los maldánidos es indispensable tener los organismos 
completos ya que las características en conjunto y el pigidio y el número total de 
segmentos dan la pauta para su identificación. Estos organismos no pudieron 
identificarse porque carecían de pigidio. 

Organismos indeterminables. Estación Cal (4). 

Familia TEREBELLIDAE 

Para la identificación de los organismos de esta familia es necesario tener completo 
al organismo, es decir, que presenten la corona branquial completa para contar así 
el número de pares asi como el arreglo de los cojinetes glandulares dorsales. 

Palycirrus spp. Estación All(1). 

Familia SABELL1DAE 

Para la determinación hasta el nivel de especie de los sabélidos es muy importante 
observar las características de la corona tentacular, sin embargo, ésta es muy frágil 
y a veces se desprende o se pierde en el momento de la separación de las muestras. 

Hypsicom us spp. Estación Tr1(1). 

ESPECIES POTENCIALMENTE NUEVAS PARA LA CIENCIA. 

Es común encontrar• en los estudios sobre poliquetos especies potencialmente 
nuevas para la ciencia debido a que su proceso taxonómico-descriptivo se encuentra 
en las primeras etapas (Grandos-Barba, 1994). 

En el presente trabajo se recolectaron 6 especies consideradas en este estudio como 
potencialmente nuevas para la ciencia, es decir cuyas características diagnósticas 
no concordaban con ninguna de las especies descritas y que a continuación se 
enlistan: 
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Familia SYLLIDAE 

Brania sp. 1. Estaciones Ca3(1), Ce2(1). 
Syllis (Typosyllis) sp 1. Estaciones Ca 1(1), A13(1). 

Familia CIRRATULIDAE 

Monticellina sp. 1. Estación Ce1(1). 

Familia CAPITELLIDAE 

Leiochrides sp. 1. Estaciones Ca3(1), Ca2(1), A13(2). 

Familia ARENICOLIDAE 

Branchiomaldane sp. 1. Estaciones Ca2(8), Ca3(3), Ce1(1), Ce2(2), A13(3). 

Familia MALDANIDAE 

Axiothella sp. 1. Estaciones Ca 1(1), Ca3(6). 

En el presente estudio se recolectaron 5 especies potencialmente nuevas y que hasta 
la fecha no han sido validadas pero se encuentran descritas por Uebelacker y 
Johnson (1984), y que se presentan con letra mayúscula a continuación: 

Familia SYLLIDAE 

Syllis (Ehlersia) sp. A Uebelacker, 1984. Estaciones Ca2(5), Ce1(9), A13(2). 
Syllis (Typosyllis) sp. B Uebelacker, 1984. Estaciones Ca 1(10), CA3(3), Tr2(1), Ce2(4), 
All(4), A13(14). 

Familia AMPHINOMIDAE 

Pcrramphinome sp. A Gathof, 1984. Estaciones Ca3(7), Tr2(1), Ce1(1), Ce2(1), Al1(2), 
A13(9). 

Familia OENONIDAE 

Drilonereis sp. A Uebelacker, 1984. Estaciones Ca 1(1), Ca3(1). 

Familia FLABELLIGERIDAE 

Therochaeta sp. A Milligan, 1984. Estación Ca3(1). 
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Asimismo, se encontró un organismo de la familia Capitellidae, el cual presenta 
características poco usuales en el segmento transicional corno ganchos y setas en 
un orden alternado, un grupo de setas únicamente en el notopodio derecho pero en 
el izquierdo sí hay ganchos, lo cual ocurre también en el neuropodio. 

Dadas las ccu-acterísticas anteriores y cuya presencia en el segmento transicional de 
setas o ganchos sea en el notopodio o neuropodio, pero no en un orden alternado, se 
presume que pudiera ser ya sea un género potencialmente nuevo para la ciencia, o 
solo una malformación del animal. 

Género nuevo. Estación Ca3(1). 

En general es común en estudios sobre poliquetos encontrar toda una serie de 
problemas en lo que respecta a la identificación de los organismos, en este estudio 
los principales factores que determinaron la imposibilidad de identificación fueron el 
mal estado de los organismos, aunque se tenga el mayor cuidado en el 
procesamiento de las muestras en particular en la separación de los organismos, no 
se debe olvidar que los poliquetos carecen de estructuras sólidas que les 
proporcionen protección, por tanto son organismos frágiles. Otro aspecto importante 
que hace difícil el estudio de los poliquetos es la carencia de estudios y la dispersión 
de la literatura al respecto y principalmente de poliquetos habitantes de los sustratos 
coralinos en estas zonas, por tanto, es posible encontrar organismos que puedan ser 
nuevos para la ciencia. 

No obstante lo anterior, se ha hecho patente la inquietud por minimizar los 
problemas taxonómicos de poliquetos en la región del Golfo de México, la prueba de 
esto es la realización del "Atlas de Poliquetos de la plataforma continental del Golfo 
de México" (Solís-Weiss el al, 1995), en el cual, además, se hace una recopilación de 
casi todas las especies registradas para esta zona. 

LISTA SISTEMÁTICA DE ESPECIES 

Phylum Annelida 

Clase Polychaeta Grube 
Orden Phyllodocida 

familia Phyllodocidae 

Nereiphylla fragilis Webster, 1879. 
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Familia Hesionidae 

Kefersteinia cirrata (Keferstein, 1862). 
Podarke obscura Verrill, 1873 

Familia Pilargidae 

Synelmis ca, albini (Langerhans, 1881) 

Familia Nereididae 

Ceratonereis mirabilis Kinberg, 1866 
Ceratonereis singularis Treadwell 
Nereis falsa Quatrefages, 1865, 
Nereis pelagica Linnaeus, 1758. 
Nereis riisei Grube, 1857 
Perinereis cultrifera floridana Ehlers, 1868 
Perínereis ca. vancaurica Eblers, 1868 
Nereis spp 

lamilia Syllidae 

Branchiosyllis exillis (Gravier, 1900). 
Brania sp. 1 
Exogone (Paraexogone) atlantica Perkins, 1981 
Exogone (Exogone) dispar (Webster, 1879). 
Exogone (Exogone) lourei Berkeley y Berkeley, 1938. 
Haplosyllis spongicola (Grube, 1855). 
Opisthosyllis brunnea Langerhans, 1879. 
Parapionosyllis uebelackerae San Martín, 1991 
Sphaerosyllis (Sphaerosyllis) piríferopsis Perkins, 1981. 
Syllis (Ehlersia) com uta Rathke, 1843, 
Syllis (Ehlersia) ferrugina (Langerhans, 1881). 
Syllis (Ehlersia) sp. A Uebelacker, 1984 
Syllis (Syllis) gracilis Grube 1840. 
Syllis (Typosyllis) alosae San Martín, 1992. 
Syllis (Typosyllis) armillaris (0.F. Müller, 1771 In 0.F.Müller, 1976), 
Syllis (Typosyllis) corallicola Verrill, 1900 
Syllis (Typosyllis) corcrflicoloides Augener, 1922 
Syllis (Typosyllis) ortizi San Martín, 1992 
Syllis (Typosyllis) sp. B Uebelacker, 1984 
Syllis (Typosyllis) sp. 1 
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Familia Chi-ysopetalidae 

Chrysopetallum hernancortezae Perkins, 1985 

Orden Amphinomida 

Familia Amphinomidae 

Eurythoe comp/anata (Pallas, 1776) 
Pararnphinome sp A. Gathol, 1984. 

Orden Eunicida 

Familia Eunicidae 

Eunice cariboea Grube, 1856 
Eunice filamentosa Grube, 1856 
Eunice vittata (Delle Chiaje, 1828) 
Eunice websteri (Fauchald, 1969) 
Lysidice ninetta Audouin y Milne-Edwards, 1833 
Marphysa sanguinea (Montagu, 1815) 
Nematonereis bebes Verrill, 1900 

Familia Lumbrineridae 

Lumbrineris coccinea (Renier, 1804) 

Familia Oenonidae 

Arabella multidentata (Ehlers, 1887) 
Drilonereis sp. A Uebelacker, 1984 

Orden Orbiniida 

Familia Orbiniidae 

Naineris grubei (Gravier, 1909) 
Proscoloplos spp 

Orden Spionida 
Familia Spionidae 

Po/ydora socialis (Schmarda, 1861) 
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Orden Cirratulida 

Familia Cirratulidae 

Cirriformia capensis (Schmarda, 1861) 
Cirriformia filigera (Delle Chiaje, 1841) 
Cirriformia punctata (Grube, 1859). 
Cirriformia spp 
Monticellina sp. 1 

Orden Flabelligerida 

Familia Flabelligeridae 

Pherusa innata (Treadwell, 1914). 
Therochaeta sp. A Milligan, 1984. 

Orden Capitellida 

Familia Capitellidae 

Capitella spp 
Decamastus gracilis Hartman, 1963 
Dasybranchus spp 
Leiochrides sp. 1 

Familia Arenicolidae 

Branchiomaldane sp. 1 

Familia Maldanidae 

Axiothella sp. 1 

Orden Terebellida 

Familia Terebellidae 

Polycirrus carolinensis Day, 1973. 
Polycirrus spp. 
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Orden Sabellida 

Familia Sabellidae 

Hypsiconills spp 
Potamilla torelli Malmgren, 1865, 

Serpulidae 

Hydroides 111 ongeslopezi Rioja, 1957 
Pseudovermilia occidentalis (McIntosh, 1885) 

A continuación se presentan los datos relevantes de cada una de las especies 
presentes en este estudio como son: sinonimias, material examinado donde se anota 
el total de organismos por cada especie, las estaciones donde se recolectó asi corno 
la abundancia de cada una de ellas, los parámetros ambientales abióticos donde 
P= profundidad (m), T= temperatura (°C), S= salinidad, OD= oxígeno disuelto (m1/1), 
MO= materia orgánica, un apartado de observaciones, el habitat previamente 
registrado y su distribución geográfica. 

FAMILIA PHYLLODOCIDAE 
Nereiphylla fragilis Webster, 1879. 

Phyllodoce fragilis Webster, 1879:214, Lám. 3, Figs. 32-37. 
Phyllodoce (Nereiphylla) fragilis Day, 1973:22; Gardiner, 1976:112, Fig. 7c-g. 
Nereiphylla fragilis Hartman, 1945:14, Lárn. 2 Figs. 1-4; 1951:34; Gathof, 1984:19.25, Figs. 
19.21, 19.22a-e. 

MATERIAL EXAMINADO: 7 Individ. ESTACIONES: Ca2(2), Ca3(1), A13(4). 

P=0.5-1.0; T=26-29; S=35.75-36.48; OD =4.87-5.24. 

OBSERVACIONES: Gathof (1984) menciona que N. fragilis puede sinonímizarse con 
Phyllodoce (N.) nana; sin embargo, Gardiner (1976) menciona que éstas difieren en la forma 
del cirro dorsal, característica que en esta familia se toma en cuenta para diferenciar 
especies, por lo que se considera que no podrían ser sinonimizadas. Por tanto se separaron 
mientras no haya una revisión formal de estas dos especies. 

HABITAT REGISTRADO: Intermareal a 40m, sobre rocas, conchas y esponjas (Gathof, 1984). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: De Virginia a Florida, Golfo de México (Hartman, 1951; Gardiner, 
1976; Gathof, 1984). 
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FAMILIA HESIONIDAE 
Kelersteinia cirrata (Keferstein, 1862). 

Kefersteinia cirrata Fauvel, 1923:238, Fig. 89a-e; Day, 1967:228, Fig.11.2.d-f; liartinann-
Schreder, 1971:131; Uebelacker, 1984:28.38, Figs. 28.35, 28.36a-d. 

MATERIAL EXAMINADO: 1 Individ. ESTACIÓN: Ca4(1), 

P=9.0; T=28; 5=35.93; OD=5.05. 

OBSERVACIONES: En el organismo analizado no se observó la faringe evertida. Sin 
embargo, Uebelacker (1984) menciona que se extiende hasta los setígeros 4-7 y porta 20 
papilas en el margen. 

HABITAT REGISTRADO: Intermareal a 250m, en fondos duros, tubos de serpúlidos, sobre 
ostras, rocas, arena gruesa y media (Fauvel, 1923; Day, 1967); 35-37m, en arena fina a media 
(Uebelacker, 1984); arena lodosa, P=28; T=27; S=36.74 (Miranda-Vázquez, 1993). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Mares del Norte y Adriático, canal de la Mancha (Fauvel, 1923); 
Atlántico Norte, del mar del Norte a Sudáfrica, Mediterráneo, Indochina, Antártico (Day, 
1967); Norte del Golfo de México (Uebelacker, 1984); Yucatán (Miranda-Vázquez, 1993). 

Podarke obscura Verrill, 1873 

Podarke obscura Pettibone, 1963:104 Fig. 28a,b.; Gardiner, 1976:118, Fig. 8i-k; Uebelacker, 
1984:28.19, Figs. 28.17, 28.18a-f. 

MATERIAL EXAMINADO: 1 Individ. ESTACIÓN: Ca4(1). 

P=9.0; T=28; S=35.93; OD=5.05. 

OBSERVACIONES: Uebelacker (1984), menciona que esta especie presenta una notoseta 
furcada, y que no había sido registrada anteriormente a su trabajo. Esta seta furcada fue 
observada en el organismo de este estudio. 

HABITAT REGISTRADO: Intermareal a 840m, en lodo, arena, bajo piedras, conchas, entre 
hldroides, esponjas y algas, junto con equinodermos y el terebélido Lysilla alba (Pettibone, 
1963; Gardiner, 1976); 18-189m, en limo, arena arcillosa y arena fina a gruesa (Uebelacker, 
1984); arena, P=24-50; T=20-27; S=36,54-36.83 (Miranda-Vázquez, 1993). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: De Massachusetts a Florida (Pettibone, 1963; Gardiner, 1976); 
Caribe, Norte del Golfo de México (Uebelacker, 1984); Yucatán (Miranda-Vázquez, 1993). 

FAMILIA PILARGIDAE 
Synelmis ca. albini (Langerhans, 1881) 

Ancistrosyllis albini Langerhans, 1881:107, Fig. 16a-e. 
Synelinis albini Pettibone, 1966:191 [en parte], Fig. 19a-d, 20a-f [no Fig. 21a-d]; Wolf, 
1984:29.35, Fig. 29.31, 29.32a-f. 

36 



MATERIAL EXAMINADO: 1 Individ. ESTACIÓN: Tr2(1). 

D=0.4; T=29; S=34.56; OD=4.48. 

OBSERVACIONES: Woll (1984), menciona que la descripción de Synelinis albini es, hasta la 
fecha, confusa debido a que Pettibone (1966) sinonimizó varias especies con S. albini 
considerando a las setas fracturadas corno setas furcadas, lo que ahora no es un carácter 
válido, El organismo analizado en este estudio se ajusta a la descripción de Wolf (1984) para 
esta especie. 

HABITAT REGISTRADO: Intermareal a 2538m (Pettibone, 1966); 37m, en arena gruesa (Wolf, 
1984). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: De Japón a California y Panamá, Pacífico Central, Mar Rojo, 
Océano Indico, Islas Canarias, Antillas, Florida, Dry Tortugas (Pettibone, 1966); Norte del 
Golfo de México (Wolf, 1984). Este es nuevo registro para las aguas mexicanas del Golfo de 
México. 

FAMILIA NEREIDIDAE 
Ceratonereis mitabilis Kinberg, 1866 

Ceratonereis mirabilis Perkins, 1980:4. Figs. 1-4; Taylor, 1984:31.30, Figs, 31.27, 31.28a-e. 

MATERIAL EXAMINADO; 2 lndivid. ESTACIONES: Ca4(1), AI1(1). 

P=0.7-1.5; T=28-29; S=35.38-35.75; OD =4.87-5.15. 

OBSERVACIONES: Esta especie se distingue de especies similares por presentar el cirro 
dorsal más largo que las lígulas notopodiales, los lóbulos notopodiales pequeños en 
setígeros medios y posteriores y los falcigeros uni- y bidentados. 

HABITAT REGISTRADO: Zona litoral hasta 30m, en sedimentos gruesos a muy gruesos, 
asociados a coral, pastos marinos, algas y otros objetos sumergidos (Perkins, 1980); 15-56m, 
en arena fina a gruesa (Taylor, 1984); arena lodosa y arena, P=24-47; T=26-28; S=36.83; 
MO=0.44-0.96 (Rodríguez-Villanueva, 1993); arena lodosa, arena y arena con grava, P=37-
46; T=26-28; S=36.21-36.7; OD =3.45-4.2; MO=0.21-0.64 (Miranda-Vázquez, 1993). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Norte del Golfo de México (Perkins, 1980; Taylor, 1984); Campeche 
y Yucatán (Rodríguez-Villanueva, 1993; Miranda-Vázquez, 1993), 

Ceratonereis singularis Treadwell, 1929 

Ceratonereis singularis Treadwell, 1929:1-3, Figs. 1-8; Perkins, 1980:17, Figs. 7-10. 
Ceratonereis mirabilis Hartman, 1968:505, Figs. 1-4; Rioja, 1960:249; Gardiner, 1976:147, Figs. 
14f-j. 
Ceratonereis tentaculata Rioja, 1941;705, Látn. 8, Fig. 10. 

MATERIAL EXAMINADO: 1 Individ. ESTACIÓN: Ce 1 ( 1 ). 
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P=4; T=28; S=35.21; OD =4.37. 

OBSERVACIONES: Ceratonereis singularis se distingue de C. rnirabilis por presentar los 
falcigeros medios y posteriores unidentados en lugar de bidentados; sin embargo, en el 
organismo analizado los falcigeros son unidentados, pero con las puntas ligeramente 
cóncavas. 

HABITAT REGISTRADO: Zona litoral hasta 30m, en sedimentos gruesos a muy gruesos, 
asociados a coral, pastos marinos, algas y otros objetos sumergidos (Perkins, 1980); en coral 
muerto, arena, esponjas, asociado con Chaetopterus, sipuncúlidos y anémonas coloniales 
(Bastida-Zavala, 1991). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Carolina del Norte (Gardiner, 1976); de México a Panamá en el 
Pacífico Oriental y de Carolina del Norte hasta Florida, Norte del Golfo de México y 
Colombia en el Atlántico Occidental (Perkins, 1980), bahía de la Paz (Bastida-Zavala, 1991). 

Nereis falsa Quatrefages, 1865. 

Nereis falsa Fauvel, 1923:337, Fig. 129e-m; Day, 1967:317, Fig. 14.7.k-o; 1973:41; Taylor, 
1984:31.40, Figs. 31.37, 31.38a-g. 
Nereis pelagica occidentalis Hartman, 1945:20, Lám. 4, Figs. 1-6; 1951;46. 
Nereis (Nereis) occidentalis Pe ttibone, 1956:291, Figs. 7a-d, 8a-g. 
Nereis (Nereis) falsa Gardiner, 1976:152, Fig. 15s-u. 

MATERIAL EXAMINADO: 5 Individ, ESTACIONES: Ca4(2), A13(3). 

P=1-9; T=28; S=35.93-36.48; OD=4.99-5.05. 

OBSERVACIONES: En algunos organismos no se observó la coloración en el prostomio, y en 
otros ésta se extiende sobre algunos setlgeros anteriores. 

HABI'FAT REGISTRADO: 7m, sobre coral (Day, 1973); 30m o más, en sedimentos gruesos, 
objetos sumergidos y ostras (Gardiner, 1976); 19-43m, en arena muy fina a gruesa y limo 
arcillo arenoso (Taylor, 1984); arena lodosa, P=46; T=28; S=36.80 (Miranda-Vázquez, 1993); 
arena lodosa y arena, P=35-48; T=23-28; S=34.44-36.49 (Rodriguez-Villanueva, 1993). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Mar Mediterráneo (Fauvel, 1923); Sudáfrica (Day, 1967); Carolina 
del Norte (Day, 1973; Gardiner, 1976); aguas templadas y tropicales del océano Atlántico y 
mar Caribe, así como en el Norte del Golfo de México (Taylor, 1984); Campeche (Rodríguez-
Villanueva, 1993; Miranda-Vázquez, 1993). 

Nereis pelagica Linnaeus, 1758. 

Nereis pelagica Linnaeus, 1758;654; Fauvel, 1923:336, Flg. 130a-f.; Hartman, 1940:225, Lám. 
35, Fig.52.; Imajima, 1972:142, Fig. 48a-m. 
Nereis (Nereis) pelagica Pettibone, 1963:179, Fig, 42d-h.; Day, 1967:315, Fig. 14.7.f-j.; Taylor, 
1984;31.42, Figs. 40a-g. 

MATERIAL EXAMINADO: 1 Individ, ESTACIÓN: Ca4( ). 
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P=9; T=28; S=35.93; OD=5.05. 

OBSERVACIONES: El organismo analizado se ajusta a la descripción de Taylor (1984) para 
esta especie. 

HABITAT REGISTRADO: Desde zonas litorales hasta más de 200m, en sedimentos finos a 
gruesos y entre objetos sumergidos (Day, 1967); 35-38, en arena fina limosa (Taylor, 1984); en 
arena con grava, P=45; T=28; S=36.7; OD =3.48; MO=0.29 (Miranda-Vázquez, 1993). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Canal de la Mancha, Mar Adriático y Mar Mediterráneo (Fauvel, 
1927); Sudáfrica (Day, 1967); Norte del Golfo de México (Taylor, 1984); Yucatán (Miranda-
Vázquez, 1993). 

Nereis riisei Grube, 1857 

Nereis riisei Grube, 1857:162; Hartman, 1940:221, Lám. 33, Fig. 37; 1951:46; Fauchald, 
1977b:31, Figs. 8e-c; Taylor, 1984:31.38, Figs. 31.36a-f. 
Nereis (Nereis) riisei Day, 1973:39, Fig. 5g-j; Gardiner, 1976: 152, Figs. 150-r. 
Nereis ca. riisei Granados-Barba, 1994:148, Lám. 22, Fig. g-h. 

MATERIAL EXAMINADO: 58 Individ. ESTACIONES: A11(2), Al2(2), A13(54). 

P=0.3-1.5; T=24-28; S=35.38-36.48; 00=4.99-5.61. 

OBSERVACIONES: Algunos organismos cuentan con muy pocos setígeros, por lo que no se 
observaron falcigeros notopodiales posteriores. Sin embargo, las características de la 
faringe, parapodios y setas anteriores coinciden con las observadas en los organismos 
completos. 

I-IABITAT REGISTRADO: Zona litoral (Hartman, 1951); 40m (Day, 1973); 41m, en arena con 
conchas (Gardiner, 1976); de 19-90m, en arena limosa y arena muy fina a media (Taylor, 
1984); arena lodosa y arena, P=31-45; T=25.28; S=36.21-36.54; MO=0.18-0.84 (Rodríguez-
Villanueva, 1993); lodo, lodo arenoso, arena lodosa, arena y arena con grava, P=44-56; 
T=27-28; S=36.21-37.67; OD=3.45-3.96; MO=0,21-0.82 (Miranda-Vázquez, 1993); lodo, P=76-
150; MO=0.59 (Granados-Barba, 1994). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Norte del Golfo de México (Hartman, 1951; Taylor, 1984); Veracruz y 
Florida (Augener, 1922); Carolina del Norte (Day, 1973; Gardiner, 1976); Yucatán (Rodríguez-
Villanueva, 1993; Campeche (Granados-Barba, 1994; Rodríguez-Villanueva, 1993; Miranda-
Vázquez, 1993). 

Nereis spp 

MATERIAL EXAMINADO: 1 Individ. ESTACIÓN: Ca3(1). 

P=0.7; T=29; S=35.75; OD =4.87. 
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OBSERVACIONES: Este organismo se determinó únicamente hasta género ya que estaba 
muy maltratado y con pocos segmentos; se pudo observar en la faringe la presencia de 
paragna tos, pero no su arreglo en las diferentes áreas. 

Perinereis cultriferct Rondana Ehlers, 1868 

Nereis floridana Ehlers, 1868:503. 
Perinereis flaridana Monro, 1933:256; Hartman, 1951:47. 
Perinereis cundiera van floridana Fauvel, 1923:353; 1953;208; Rullier y Amoureux, 1970:123; 
Irnajirna, 1972:91, Figs. 25a-b, 27. 

MATERIAL EXAMINADO; 25 Individ. ESTACIONES: Al2(24), A13(1). 

P=0.3-1.0; T=24-26; S=35.93-36.48; OD=4.99-5.61. 

OBSERVACIONES: Los organismos analizados en este estudio se ajustan a la descripción 
de Imajima (1972) para esta especie. Este autor menciona que la principal diferencia de esta 
subespecie con la especie tronco es que la primera presenta únicamente un sólo cono en el 
área V, mientras que la segunda presenta tres conos en arreglo triangular. 

Hutchings et al. (1991) indican que ha existido cierta confusión taxonómica con la 
especie P. cultrifera ya que Fauvel (1932) introdujo algunas subespecies de esta especie ala 
literatura; los autores concluyen que del material que revisaron sólo P. helleri Grube 
representa una especie distinta de la cual dan una descripción. Asimismo, sugieren la 
revisión de este grupo. 

HABITAT REGISTRADO; Zona litoral (Hartman, 1951). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Norte del Golfo de México (Hartman, 1951); Mar Mediterráneo 
(Fauvel, 1932); Mar Rojo, Mar Amarillo, Japón (Irnajima, 1972). 

Perinereis ca. vancaurica Ehlers, 1868 

Nereis vancaurica Ehlers, 1868:503, Lám. 20; Fauvel, 1923;34. 
Perinereis vancaurica tetradentata Imajima, 1972:86, Figs. 23a-j. 
Perinereis vancaurica Monro, 1931:38, Figs. 2a-f; Fauvel, 1953;205, Figs, 105f-g; Day, 
1967:334, Figs. 14.12k-o; Hutchings, el al., 1991;265, Figs. 17a-h. 

MATERIAL EXAMINADO: 1 Individ. ESTACIÓN: Al2(1). 

P=0.3; T=24; S=35.93; OD=5.61. 

OBSERVACIONES: El organismo analizado en este estudio se ajusta a la descripción de 
Imajima (1972) para esta especie; sin embargo, algunas áreas de la laringe se encuentran 
maltratadas y no se observan claramente el número de conos. Debido a lo anterior, y por no 
contar con más organismos, esta especie se consideró como P. ca. vancaurica. 

HABITAT REGISTRADO: Zonas intermareales en manglares y bajo rocas y balanos 
incrustados en rocas (Hutchings, et al., 1991). 
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DISTRIBUCIÓN: Australia, Filipinas, ampliamente distribuidos en el Pacífico Oeste 
(Hutchings, el al., 1991). 

FAMILIA SYLLIDAE 
Branchiosyllis exilis (Gravier, 1900). 

Syllis (1Vposyllis) exilis Gravier, 1900:160, Lam.10 Fig.19. 
Syllis (Typosyllis) fuscosuturata Augener, 1922:43 
Branchiosyllis exilis Westheide, 1974:60, Fig. 26A-H; Hartmann-Schróder, 1978:54, Figs, 15-20; 
Uebelacker, 1982:57, Figs. 15-20; 1984:30.105, Figs. 30.99, 30.100a-f; Góngora-Garza, 1984:29, 
Fig. 6; Russell, 1987:214. 

MATERIAL EXAMINADO: 1 Individ. ESTACIÓN: Ce1(1). 

P=4.0; T=28; S=35.21; OD=4.37. 

OBSERVACIONES: El organismo analizado en este estudio se ajusta a la descripción de 
Uebelacker (1984) para esta especie. 

HABITAT REGISTRADO: Litoral bajo rocas entre esponjas y ofturos (Hartmann-Schroder, 
1978; Uebelacker, 1982); 19-56m, en arena fina a gruesa y arena limosa (Uebelacker, 1984); 
0.5-4m, entre rocas, algas, hidroides y coral muerto (San Martín, 1991b); arena, P=45; 
T=26.5; S=36.7; OD=3.48; MO=0.29 (Miranda-Vázquez, 1993). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Circuntropical, Norte del Golfo de México (Uebelacker, 1984); Cuba 
(San Martín, 199 1 b); Bahía de la Paz (Bastida-Zavala, 1991); Yucatán (Miranda-Vázquez, 
1993). 

Brania sp. 1 

MATERIAL EXAMINADO: 2 individ. ESTACIONES: Ca3(1), Ce2(1). 

P=0.2-0.7; T=28-29; S=35.75-35.96; OD =4.87-5,43. 

OBSERVACIONES: Estos organismos sólo se determinaron hasta nivel de género ya que sus 
características particulares no correspondieron a las de especies ya descritas; sus 
diferencias radicaban principalmente en la forma y tamaño de los dientes de los falcígeros 
compuestos. Por lo anterior, se considera como una especie potencialmente nueva para la 
ciencia. 

Exogone (Paraexogone) atlantica Perkins, 1981 

Exogone atlantica Perkins, 1981:1097, Figs. 7a-1; Uebelacker, 1984:30.34, Figs. 30,27, 30.28a-c. 
Exogone (Paraexogone) atlantica San Martín, 1991a:725. 

MATERIAL EXAMINADO: 1 Individ. ESTACIÓN: A13(1). 

P=1.0; T=26; S=36.48; OD=4.99. 
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OBSERVACIONES: El organismo analizado en este estudio se ajusta a la descripción de 
Uebelacker (1984) para esta especie. Es muy similar a Exogone (Paraexogone) caribensis 
San Martín (1991a); sin embargo, esta última presenta las antenas laterales más cortas que 
la antena media. 

HABITAT REGISTRADO: 11-55m, en arena gruesa calcárea y corales (Perkins, 1981); 10-
189rn, en arcilla, arena limosa y arena muy fina a gruesa (Uebelacker, 1984); 3m (San 
Martín, 1991a). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Norte del Golfo de México (Perkins, 1981; Uebelacker, 1984); Cuba 
(San Martín, 1991a). 

Exogone (Exogone) dispar (Webster, 1879). 

Paedophylax dispar Webster, 1879:223, Lám.4, Fig. 49, Lam.5, Figs. 50-55. 
Exogone dispar Hartmann-Schroder, 1971:170; Taylor, 1971:201-204 [en parte]; Day, 1973:33: 
Westheide, 1974:106, Figs. 48A-H, 49A-D; Gardiner, 1976:132, Fig. 11f-i; Perkins, 1981:1090; 
Uebelacker, 1984:30.43, Figs. 30.33, 30.34a-f. 
Exogone (Exogone) dispar San Martín, 1991a:729. 

MATERIAL EXAMINADO: 5 lndivid. ESTACIONES: Al2(1), A13(4). 

P=0.3-1.0; T=24-26; S=35.93-36.48; OD=4.99-5.61. 

OBSERVACIONES: Perkins (1981) hizo un análisis de las sinonimias de E. dispar 
encontrando diferencias y similitudes estructurales, por lo cual sugiere una revisión 
exhaustiva de los tipos. Los especímenes analizados en este estudio al teñirse con una 
solución de azul de metileno presentan una coloración oscura lateralmente y una serie de 
puntos ventrales. 

HABITAT REGISTRADO: Interrnareal a 5023m, en arena, entre conchas, rocas, coral y 
escolleras (Gardiner, 1976); intermareal a 20m, en arena y coral (Day, 1973); 10-189m, en 
limo arenoso, arena limosa a arena gruesa, grava limosa y grava (Uebelacker, 1984); arena 
lodosa y arena, P=17-50; T=25-31; S=34.44-36.79; MO=0.18-0.84 (Rodríguez-Villanueva, 
1993); 1-18m; coral y zonas pavimentadas (San Martín, 1991a). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Galápagos, Sur de Japón, Sudáfrica (Day, 1973); Carolina de Norte 
(Gardiner, 1976); Norte del Golfo de México (Perkins, 1981; Uebelacker, 1984) Campeche y 
Yucatán (Rodriguez-Villanueva, 1993); Cuba (San Martín, 1991a). 

Exogone (Exogone) lourei Berkeley y Berkeley, 1938. 

Exogone iourei Berkeley y Berkeley, 1938:44, Figs. 6-12; Rioja, 1941:703, Len. 3, Figs. 14-21; 
1943a:224; Banse, 1971:200, Figs. 5a-d; Banse y Hobson, 1974:58, Figs. 14h-j; Perkins, 
1981;1092; Salazar-Vallejo, 1981:71; Uebelacker, 1984(en parte):30.39, Figs. 30.34a-f; 
Góngora-Garza, 1984:14; Russell, 1987:69. 
Exogone (Exogone) lourei San Martín, 1991a:735. 

MATERIAL EXAMINADO: 3 Indlvid. ESTACIONES: A11(1), Al2(1), A13(1). 
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P=0.3-1,5; T=24-28; S=35.38-36.48; OD= 4.99-5.61. 

OBSERVACIONES: Exogone (E). laurel es muy similar a E. (E). pseudo/ourei Berkeley y 
Berkeley (San Martín, 1991); difiere únicamente por no presentar una espina bien definida en 
la punta de la seta simple superior posteriormente, además de tener de 25 a 28 hileras de 
células musculares, en lugar de aproximadamente 15. 

Los especímenes analizados en este estudio carecen de espina y presentan hasta 25 
hileras de células musculares, por lo que se consideraron pertenecientes a E(E). laurel. 

HABITAT REGISTRADO: Intermareal a 153m, en lodo, arena gruesa y grava con lodo, entre 
rocas (Berkeley y Berkeley, 1938; Banse y Hobson, 1974); 10-75m, en limo arcilloso, limo 
arenoso, arena fina limosa y arena muy fina a gruesa (Uebelacker, 1984); arena lodosa y 
arena, P=35-48; T=25-31; S=34.44-36.54; MO=0,18-0.84 (Rodríguez-Villanueva, 1993); arena 
lodosa, arena y arena con grava, P=37-53; T=23-28; S=36.21-36.8; OD=3,48-4.2; MO=0.21-
1.08 (Miranda-Vázquez, 1993); 0,5-18m, arena calcárea, coral, zonas pavimentadas, algas, 
pastos marinos yen tubos de sabélidos (San Martín, 1991a). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: De Columbia Británica al Sur de California (Berkeley y Berkeley, 
1938; Banse, 1971; Banse y Hobson, 1974); Norte del Golfo de México (Perkins, 1981; 
Uebelacker, 1984); Isla María Madre Nayarit (Góngora-Garza, 1984); Campeche y Yucatán 
(Rodríguez-Villanueva, 1993; Miranda-Vázquez, 1993); Cuba (San Martín, 1991a). 

Haplosyllis spongicola (Grube, 1855). 

Syllis (Haplosyllis) spongicola Fauvel, 1923:257, Fig. 95a-d; Day, 1967:240, Fig. 12.1.e-i; 
1973:29; Gardiner, 1976:139, Fig. 12i-k. 
Haplosyllis spongicola Imajima, 1966:220, Fig. 38a-h; Hartmann-SchrOder, 1978:52EtablaJ; 
Uebelacker, 1984:30.109, Figs. 30.103, 30.104; Hernández-Alcántara, 1992:197. 

MATERIAL EXAMINADO: 13 Individ. ESTACIONES: Ca 1(1), Ca2(1), Ca3(4), Ca4(1), Ce1(3), 
All(3). 

P=0.5-9; T=28-29, S=35.21-35.93; OD=4.37-6.3. 

OBSERVACIONES: Los especímenes analizados se ajustan a la descripción de Uebelacker 
(1984) para esta especie. 

HABITAT REGISTRADO: Intermareal, asociado a algas y esponjas (Fauvel, 1923); 
intermareal a 30m (Day, 1973); interrnareal a 400m, entre esponjas, ascidias, sobre rocas y 
escolleras (Gardiner, 1976); limo areno arcilloso, arcilla limosa, arena muy fina a gruesa, 
puede estar asociado con oenónidos endoparásitos como Labrorostratus luteus (Uebelacker, 
1984); 0.5-18m, entre algas, hidroides, raíces de mangle y coral muerto (San Martín, 1991b); 
arena fina, P=52; T=19; 5=35.5; OD=3.62; MO=4.2 (Hernández-Alcántara, 1992); arena 
gruesa, P=50; T=27; S=36.65; MO=0.78 (Rodríguez-Villanueva, 1993); lodo, arena y grava, 
P=37-46; T=26-28; OD=3.72-4.2; MO=0.21-0.82 (Miranda-Vázquez, 1993). 
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DISTRIBUCIÓN PREVIA: Canal de la Mancha, Mediterráneo, Océano Indico (Fauvel, 1923); 
Cosmopolita (Day, 1963); lapón (Imajima, 1966); Carolina del Norte (Day, 1973; Gardiner, 
1976); Norte del Golfo de México (Uebelacker, 1984); Bahía de la Paz (Bastida-Zavala, 1991); 
Cuba (San Martín, 19911D); Golfo de California (Hernández-Alcántara, 1992); Campeche y 
Yucatán (Rodríguez-Villanueva, 1993; Miranda-Vázquez, 1993). 

Opisthosyllis brunnea Langerhans, 1879, 

Opisthosyllis brunnea Langerhans, 1879:541; Augener, 1918:274, text-fig.24; Imajima, 
1966:230; Day 1967:253, Fig. 12.5c-e; Fauchald, 1977b:20; Góngora-Garza, 1984:34, Fig. 8; 
Russell, 1987:243. 

MATERIAL EXAMINADO: 1 Individ. ESTACIÓN: Ca4(1). 

P=11.4; T=28; S=35.38; OD=4.40. 

OBSERVACIONES: El espécimen analizado en este estudio se ajusta a las descripciones de 
Day (1967) y Russell (1987) para esta especie, aunque carece de antena media; sin 
embargo, se observó la cicatriz de la inserción justo a la mitad del par de ojos inferiores. 

HABITAT REGISTRADO: En rocas y dragados costeros (Day, 1967); asociado a pastos 
marinos Caulerpa y Thalassia (Russell, 1987); 1-3m, en coral muerto (San Martín, 1991b), 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: lapón (Imajima, 1966); Oeste de África (Day, 1967); mar Caribe y 
Panamá (Fauchald, 1977b); Isla María Madre, Nayarit (Góngora-Garza, 1984); Belice 
(Russell, 1987); Bahía de la Paz (Bastida-Zavala, 1991); Cuba (San Martín, 1991b), 

Parapionosyllis uebelackerae San Martín, 1991b 

Parapionosyllis sp. A, Uebelacker, 1984:30.60, Figs 30.53, 30.54a-e. 
Parapionosyllis longicirrata Gardiner, 1976:133, Fig. 110-r; Perkins, 1981:1102 [en parte], (no 
Webster y Benedict, 1984; no Pionosyllis manca Treadwell, 1973). 
Parapionosyllis uebelackerae San Martín, 1991b;235, Fig. 2. 

MATERIAL EXAMINADO: 1 Individ. ESTACIÓN: Ce1(1). 

P=4; T=28; S=36.48; OD=4.99. 

OBSERVACIONES: San Martín (1991b) menciona que Parapionosyllis uebelackerae difiere 
de P, Iongicirrata por presentar los falcígeros compuestos superiores con las hojas 
superiores tres veces más largas que los inferiores en la región anterior, así como en la 
forma de la seta simple superior. 

1-1ABITAT REGISTRADO: 20m, en arena y fragmentos de conchas (Uebelacker, 1984). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Norte del Golfo de México (Uebelacker, 1984); Cuba (San Martín, 
199 lb). 
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Sphaerosyllis (Sphaerosyllis) pirileropsis Perkins, 1981. 

Sphaerosyllis piriferopsis Perkins, 1981:1133, Figs. 23a-f, 24a-i: Uebelacker, 1984:30.31, Figs. 
30.23, 30.24a-f; Russell, 1987:140, 

MATERIAL EXAMINADO: 3 Individ. ESTACIONES: Ce1(1), Al3(2). 

P=1.0-4.0; T=26-28; S =35,21-36.48; OD =4.37-4.99. 

OBSERVACIONES: Los organismos analizados en este estudio se ajustan a la descripción 
de Uebelacker (1989) para esta especie. 

HABITAT REGISTRADO: Hasta 1 lin, en arena gruesa calcárea y arena con corales y 
fragmentos de conchas, cubiertos con Thalassia, Penicillus y Halirneda (Perkins, 1981); 10-
189m, en arena fina a gruesa, arena fina limosa (Uebelacker, 1984); 2-18m, entre camas de 
Thalassia y raíces de Rhizophora y rocas coralinas (San Martín, 1991a). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Norte del Golfo de México (Perkins, 1981; Uebelacker, 1984); Belice 
(Russell, 1987); Cuba (San Martín, 1991a). 

Syllis (Ehlersia) sp. A Uebelacker, 1984 

Syllis (Ehlersia) sp. A Uebelacker, 1989:30.124, Figs, 30.117, 118a-h. 

MATERIAL EXAMINADO: 16 Individ, ESTACIONES: Ca2(5), Ce1(9), A13(2). 

P=0,2-11,4; T=28; S=35.38-35.96; OD=4.40-5,4. 

OBSERVACIONES: Estos organismos únicamente fueron determinados hasta nivel de 
género debido a no se ajustaron a ninguna de las especies ya descritas, solo a la 
descripción de Syllis (Ehlersia) sp A. de Uebelacker (1984). 

HABITAT REGISTRADO: 75-82m, arcilla limosa (Uebelacker, 1984). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Norte del Golfo de México (Uebelacker, 1984). 

Syllis (Elhersia) cornuta Rathke, 1843. 

Syllís cornuta Rathke, 1843:164; Pettibone, 1963:118, Fig. 31i-j. 
Langerhcrnsia cornuta Imajima, 1966:256, Figs. 51a-o. 
Syllis (Langerhansia) cornuta Day, 1967:244, Figs. 12.2s-u; 1973:29; Gardiner, 1976:140, Figs, 
12o-sa 
Syllis (Ehlersia) cornuta Fauvel, 1923:267, Figs. 100g-i; Uebelacker, 1984:30.120, Figs. 30,114a- 
f; Russell, 1987:245; Hernández-Alcántara, 1992:199. 

MATERIAL EXAMINADO: 56 Individ. ESTACIONES: Cal(24), Ca3(10), Trl(2), Tr2(3), Ce2(8), 
All(2), A13(7). 

P=0.2-11,9 T=26-29 S=34.56-36,98 OD=4.37-6.3 
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OBSERVACIONES: Los organismos analizados en este estudio se ajustan a la descripción 
de Uebelacker (1984) para esta especie, 

HABITAT REGISTRADO: Interrnareal a 2560m (Pettibone, 1963; Day, 1967; Gardiner, 1976); 
10-189m, en arena fina a gruesa y limo areno arcilloso (Uebelacker, 1984); arena fina a 
media, P=32-104.1; T=14-21; S=34.7-35.28; OD=0.83-5.2; MO=3-5.3 (Hernández-Alcántara, 
1992); lodo, lodo arenoso, arena lodosa y arena, P=24-145; T=16-27; S=36.83-37.57; 
MO-0,18-1.15 (Rodríguez-Villanueva, 1993; Miranda-Vázquez, 1993). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Francia (Fauvel, 1923); Nueva Inglaterra, E.U. (Pettibone, 1963); 
Japón (Irnajima, 1966); Carolina del Norte E.U. (Day, 1973; Gardiner, 1976); Cosmopolita, 
Norte del Golfo de México (Uebelacker, 1984); Bahía de la Paz (Bastida-Zavala, 1991); Golfo 
de California (Hernández-Alcántara, 1992); ? Cuba (San Martín, 1992); Campeche y Yucatán 
(Rodríguez-Villanueva, 1993; Miranda-Vázquez, 1993). 

Syllis (Ehlersia) ferrugina (Langerhans, 1881). 

Ehlersia ferrugina Langerhans, 1881:104, Lárn. 4, Lám. 4 Fig. 10a-b; Laubier, 1968:85, Fig. 3. 
(Ehlersia) ferrugina Fauvel, 1923;269, Fig. 100k-n; Uebelacker, 1984:30,122, Figs. 30.115, 

30.116a-h; Russell, 1987:246. 
Syllis (Langerhansia) ferrugina Day, 1967:244, Fig. 12.2.o-r; 1973:29, Fig, 4n-q; Gardiner, 
1976:140, Figs. 12t-u. 

MATERIAL EXAMINADO; 13 lndivid. ESTACIONES: Ca2(1), Ce2(1), A13(11). 

P=0.2-1.0;T=26-29; S=35.90-36.48 OD=4.99-5.48. 

OBSERVACIONES: Algunos de los organismos analizados en este estudio presentaron 
manchas laterodorsales entre los parapodios. S. (E.) ferrugina es similar a algunas especies 
del género Syllides, debido a la presencia de la seta compuesta larga tipo c.,spinigero; sin 
embargo, los falclgeros compuestos son diferentes en tamaño y forma. 

HABITAT REGISTRADO: 130m, arena media (Uebelacker, 1984); lodo arenoso, arena 
lodosa, arena con grava, y grava arenosa, P=37-53; T=26-28; S=36.21-36.74; OD=3.19-4.2; 
MO=0.29-1.15 (Miranda-Vázquez, 1993); arena lodosa y arena, P=31-50; T=25-32; 5=36.21-
36.54; MO=0.18-1.03 (Rodríguez-Villanueva, 1993). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Mediterráneo (Fauvel, 1923), Sudáfrica (Day, 1967) Carolina del 
Norte (Day, 1973; Gardiner, 1976); Pacifico Sur, Sur y Oeste de Australia (citado en 
Uebelacker, 1984); Norte del Golfo de México (Uebelacker, 1984); Belice (Russell, 1987); 
Campeche y Yucatán (Rodríguez-Villanueva, 1993; Miranda-Vázquez, 1993). 

Syi)is (Syllis) gracilis Grube 1840. 

Syllis gracilis Grube, 1840;77; Fauvel, 1923:259, Fig, 96I-i; Pettibone, 1963, 116, Fig.32a-e; 
Imajima, 1966:248, Fig. 49a-k; Góngora-Garza, 1984;39, Fig. 10. 
Syllis (Syllis) gracilis Day, 1967;241, Fig. 12.1.m-p; Gardiner, 1976;139, Fig. 12 I-n; Uebelacker, 
1984;30.116, Figs. 30.111, 30.112a-h. 

46 



MATERIAL EXAMINADO: 49 Individ. ESTACIONES: Ca 1 (4), Ca2(2), Ca3(3), Ca4(2), 'Fr3(0), 
Al2(3), A13(26). 

P=0.3-9.0; T=24-29; S=35,21-36-48; OD .37-6.30 

OBSERVACIONES: Los organismos observados en este estudio se ajustan ala descripción 
de Uebelacker (1984) para esta especie. 

HABITAT REGISTRADO: 235m, entre ascidias, algas, tubos do serpúlidos, rocas, lapas, 
ostras y fragmentos de conchas (Pettibone, 1963; Day, 1967; Gardiner, 1976); en arena fina a 
gruesa (Uebelacker, 1984); 0.5.4m, en arena, entre conchas, raíces de mangle y esponjas 
(San Martín, 1992). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Mediterráneo (Fauvel, 1923); Nueva Inglaterra E.U. (Pettibone, 
1963); Japón (Irnajirna, 1966); Sudáfrica (Day, 1967); Carolina del Norte (Gardiner, 1976); 
Cosmopolita en mares tropicales (citado en Uebelacker, 1984); Norte del Golfo de México 
(Uebelacker, 1984) Isla María Madre Nayarit (Góngora-Garza, 1984); Tamiahua, Ver. (Nava-
Montes, 1985); Cuba (San Martín, 1992). 

Syllis (Typosyllis) a/osae San Martín, 1992 

Syllis (Typosyllis) ca, Tutea Uebelacker, 1984:30.129, Figs. 30.130a-f. 
Syllis (Typosyllis) Sp. A Russell, 1987:248, Figs. 51-52. 
no Typosyllis tutea Hartmann-Schróder, 1960. 
Syllis alosae San Martín, 1992:173, Fig, 2. 

MATERIAL EXAMINADO: 385 Individ, ESTACIONES: Ca 1(106), Ca2(12), Ca3(112), Tr 1(1), 
Tr2(11), Ce2(21), Al l (8), Al2(2), A13(112). 

P=0.2-4.0; T=24-29; S=34.56-36.48; OD=4.37-6.30. 

OBSERVACIONES: Syllis (T.) cdosae se caracteriza por la presencia de la seta compuesta 
tipo espinígero con la punta en forma de perilla en cada parapodio, 

HABITAT REGISTRADO: 10-87m, arena fina a gruesa (Uebelacker, 1984); 1.5-18m, en coral 
vivo y muerto, esponjas y raíces de mangle (San Martín, 1992); arena lodosa, arena con 
grava, P=45-46; T=26-28; 5=36.21-36,7; OD=3.45-3,48; MO=0.21-0.64 (Miranda-Vázquez, 
1993); arena, arena lodosa, P=24-48; T=20-31; S=34.44-36.83; MO=0,44-0.96 (Rodríguez-
Villanueva, 1993). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Norte del Golfo de México. (Uebelacker, 1984); Belice (Russell, 
1987); Cuba (San Martín, 1992). 
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Syllis ('Typosyllis) armillaris (0.F. Müller, 1771 In 

O.F. Müller, 1976). 

Nereis armillaris O.F. Müller, 1771 in O.F. Multar, 1776:217. 
Syllis (Typosyllis) armillaris Fat.wel, 1923:264, Fig. 99a-1: Huy, 1967:249, Fig. 12,4,a-d: 
Uebelacker, 1982:585, Fig. 2a-1; 1984:30.129, Figs. 30.121, 30.122a-g. 

Typosyllis (Typosyllis) armillaris Hartmann-Schroder, 1971:149, Fig. 50a-c. 

MATERIAL EXAMINADO: 1 Individ. ESTACIÓN: A13(1), 

P=1.0; T=26; S=36.48; OD=4.99. 

OBSERVACIONES: El organismo analizado en este estudio se ajusta a la descripción de 
Uebelacker (1984) para esta especie. 

HABITAT REGISTRADO: Litoral a 400m, entre algas, tunicados, arrecifes de Sabellariu, y 

arena (Hartmann-Schráder, 1971; Uebelacker, 1982); 14-168m, en arena fina a gruesa y 
arena fina limosa (Uebelacker, 1984); en arena lodosa, P=46; T=27.77; S=36.21; OD=3.45; 
MO=0.64 (Miranda-Vázquez, 1993). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Francia (Fauvel, 1923); Sudáfrica (Day, 1967) Cosmopolita, Norte 
del Golfo de México (Uebelacker, 1982; 1984); Campeche (Miranda-Vázquez, 1993). 

Syllis (Typosyllis) corallicola Verrill, 1900 

Syllis (7'yposyllis) corallicola Verrill, 1900:603; Rullier, 1974:26 
Syllis (Typosyllis) corallicola ver. lineolata Verrill, 1900:604. 
Syllis (Typosyllis) calenula Verrill, 1900:604. 
Trypanosyllis fertilis Verrill, 1900:616. 
Typosyllis corallicola Hartman, 1942, Figs. 68-75; San Martín, 1992:185, Fig. la-d. 
Syllis columbrensis San Martín, 1984:399, Lám. 106, 107, no Campoy, 1982, 
Syllis (Typosyllis) prolifera (en parte) Uebelacker, 1984:30.150, Fig. 30.146a-g fide San Martín, 
1992. 

MATERIAL EXAMINADO: 1 Individ. ESTACIÓN: A13(1). 

P=1.0; T=26; S=36.48; OD=4,99. 

OBSERVACIONES: Syllis (Typosyllis) corallicola es muy similar a S. (T.) prolifera tanto 
físicamente, como en la forma de los falcigeros compuestos; sin embargo, se diferencian 
principalmente por la forma de la acicula posterior. La primera posee una acícula 
puntiaguda con la extremo terminal ligeramente doblado; mientras que la segunda presenta 
la acícula con el extremo terminal redondeado. El organismo analizado en este estudio se 
ajusta a la descripción de San Martín (1992) para esta especie. 

HABITAT REGISTRADO; 0.5-4m, en pastos marinos, esponjas, coral vivo y muerto (San 
Martín, 1992). 

48 



DISTRIBUCIÓN PREVIA: Norte del Golfo de México, Bermudas, Cuba, mar Mediterráneo 
(San Martín, 1992). 

Syllis (Typosyllis) cora/Hm/oídos Augener, 1922 

Eusyllis antillensís Augener, 1922:44. 
Syllis (Typosyllis) tigrinoides Augener, 1922:43; 1927:52; 1931:286; 1933:229; Uebelacker, 
1982:589, Fig. 4a-i. 
Syllis (Typosyllis) corallicoloídes Augener, 1922:42; Uebelacker, 1982:587, Fig. 3a-j; 
1984:30.143, Fig. 30.138a-g. 

MATERIAL EXAMINADO: 1 Individ. ESTACIÓN: AI1(1). 

13=1.5; T=26; S=36.48; OD=4.99. 

OBSERVACIONES: Uebelacker (1984) sinonimizó a S. tigrinoides con S. corallícoloides 
debido a que las diferencias entre los tipos son mínimas y las especies revisadas del Golfo 
de México exhiben características intermedias. El espécimen analizado en este estudio se 
ajusta a la descripción de Uebelacker (1984) para esta especie; presenta, además, unas 
bandas delgadas obscuras en las líneas intersegmentales de la región anterior. 

HABI'FAT REGISTRADO: 24-38m, en arena media, arena limosa (Uebelacker, 1984); 1.5-4m, 
en coral vivo y muerto, entre rocas coralinas y pastos marinos (San Martín, 1992). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Antillas y Brasil (Augener, 1922); Norte del Golfo de México 
(Uebelacker, 1984); Colombia, Islas Canarias, Cuba (San Martín, 1992). 

Syllis ('Typosyllis) ortizi San Martín, 1992 

Syllis (Typosyllis) sp. A Uebelacker, 1984:30,134, Fig. 30.126. 
Syllis (Typosyllis) ortízi San Martín, 1992:183, Fig. 7. 

MATERIAL EXAMINADO: 1 Individ. ESTACIÓN: A13(1). 

P=1; T=26; S=36.48; 011=4.99. 

OBSERVACIONES: Syllis (T.) ortizi se diferencia de otras especies del género por presentar 
falcígeros compuestos inferiores con la hoja superior fuertemente curvada. 

HABITAT REGISTRADO: 19-106m, en limo, limo arenoso y arena (Uebelacker, 1984); 18-50m, 
en arena tina a gruesa calcárea (San Martín, 1992). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Norte del Golfo de México (Uebelacker, 1984); Cuba (San Martín, 
1992). 

Syllis (Typosyllis) sp. 13 Uebelacker, 1984 

Syllis (Typosyllis) sp. E Uebelacker, 1984:30.148, Fígs. 30.143-144a-g. 
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MATERIAL EXAMINADO: 36 Individ. ESTACIONES: Ca I (10), Ca3(3), Tr2( I ), C(92(4), All(4), 
A13(14). 

P=0.2-1.5; T=26-29; S=34.56-36.48; OD=4.48-6.3 

OBSERVACIONES: Los organismos analizados en este estudio se ajustan a la descripción 
de Uebelacker (1984) para esta especie. 

HABITAT REGISTRADO: Intermareal hasta 30m; en corales (Uebelacker, 1984). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Norte del Golfo de México (Uebelacker, 1984). 

Syllis (Typosyllis) sp.1 

MATERIAL EXAMINADO: 2 Individ, ESTACIONES: Ca I (I), A13(1). 

P=0.5-1; T=26-29; S=35.39-36.48; OD=4.99-6.3 

OBSERVACIONES: Estos organismos solo fueron determinados hasta nivel de género 
debido a que sus características no coincidieron con ninguna de las especies ya descritas, 
de las cuales difieren principalmente en la forma de los falcigeros compuestos, 
especialmente en la porción distal de los inferiores que presentan dos dientes formando un 
ángulo de 90 grados. Por lo anterior, se considera como una especie potencialmente nueva 
para la ciencia. 

FAMILIA CHRYSOPETALIDAE 
Chrysopetalum hernancortezae Perkins, 1985. 

Chrysopetalum occidentale Gathof, 1984;26.4, Figs, 26.2a-c (No Johnson, 1897). 
Chrysopetalum hernancortezae Perkins, 1985:877, Figs. 11-13. 

MATERIAL EXAMINADO: 1 Individ. ESTACIÓN: AI1(1). 

P=1.5; T=28; S=35.38; OD= 5.15. 

OBSERVACIONES: Perkins (1985), separa a C. occidentale Gathof 1984, en una nueva 
especie de distribución en el Golfo de México, considerando a C. occidentale solamente de 
distribución en el Pacífico de California a Panamá. 

HABITAT REGISTRADO: 3m, entre hendiduras de rocas (Hartman, 1968); 3-120rn, arena fina 
a gruesa (Gathof, 1984); arena, P=46; T=27; S=36.4; OD=3.72; MO=0,21 (Miranda-Vázquez, 
1993). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: California, Oeste de México (Hartmcm, 1968; Gathof, 1984); Mar 
Rojo, Océano Indico, Tahiti, Golfo de México (Gathof, 1984); Golfo de México (Miranda-
Vázquez, 1993). 
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FAMILIA AMPHINOMIDAE 
Eurythoe complcmala (Pallas, 1766) 

Eurythoe. complanata, Day, 1967:128, Fig.3.2a-h. 

MATERIAL EXAMINADO: 22 Individ, ESTACIONES: Ca3(2), A13(20). 

P=0.7-1; T=26-29; S=35.75-36.48; OD=4.87-4.99. 

OBSERVACIONES; Los especímenes examinados en este estudio presentan notosetas con 
espolón únicamente en segmentos posteriores. Las aserraciones de las neurosetas 
bifurcadas son difíciles de observar, ya que son muy pequeñas y están conformadas por 2-5 
dientecillos. Asimismo, las branquias inician con 2-3 filamentos y aumentan conforme se 
aproxima al extremo posterior del organismo, alcanzando 8 filamentos en segmentos 
medios. 

HABITAT REGISTRADO: Intermareal a 108m, sobre rocas, en corales (Dey, 1967). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Cosmopolita, en mares tropicales, Sur de California, Golfo de 
California (Hartman, 1940); Cabo Este, Natal, Mozambique y Madagascar; en mares 
tropicales en ambos lados del continente americano, Sur de California (Hartman, 1968); Isla 
Verde, Veracruz (Horta-Puga, 1982). 

Paramphinorne sp. A Gathof, 1984 

Paramphinome sp. A Gathof, 1984;37-6, Figs. 37-3, 37-4a-i. Granados-Barba, 1994:172, Lám. 
27a. 

MATERIAL EXAMINADO: 19 Individ, ESTACIONES: Ca3(7), Tr2(1), Ce1(1), A11(1), A13(9). 

P=1-4; T=24-29; S=34.56-36.48; OD=4.37-5.61 

OBSERVACIONES: Los organismos analizados se ajustan a la descripción de Gathof (1984) 
para esta especie. 

HABITAT REGISTRADO: 75m, arena media (Gathof, 1984). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Norte del Golfo de México (Gathof, 1984). 

FAMILIA EUNICIDAE 
Eunice cariboea Grube, 1856 

Nicidion incierta Hansen, 1882:8, Lám. 2, Figs. 19-21. 
Nicidion kinbergi Webster, 1884:320, I Ain. 12, Figs. 81-88; Treadwell, 1921:91, Figs. 324-332, 
Lám. 6, Figs. 5-8; Rioja, 1941:712. 
Eunice (Nicidion) kinbergi Hartman, 1944:124; Nonato y Luna, 1970:84. 
Eunice (Nicidion) cariboecr Hartman, 1944;123, Lám. 7, Figs. 157-163, Lám. 8, Fig. 178; 
Fauchald, 1970:38; Nonato y Luna, 1970:83; Miura, 1977:67, Fig. 3a-n. 
Eunice (Nicidion) incierta Hartman, 1959:313. 
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Euníce cariboea Rioja, 1962:178. Fauchald; 1992:98, Fig. 29g-q, Larn. 3, 33 y 40. 

MATERIAL EXAMINADO: 1528 Inaivid. ESTACIONES: Col (557), Ca2:(34), Ca3(487), Co4(7), 
Tr 1(38), Tr2(28), Cel (37), A11(36), Al2(11), A13(293). 

P-0.3-11.4;7=26-29; S=35.21-36.48; OD=4.37-6.3. 

OBSERVACIONES: En los especímenes analizados en este estudio, se observaron 
variaciones importantes respecto a la descripción original: En primer lugar, se obtuvieron 
organismos completos con y sin branquias (en los primeros aparecen después del setigero 
100, lo cual concuerda con las observaciones de Fauchald, (1970)). 

Se observaron organismos completos sin cirros peristomiales (ni cicatrices de ellos) 
en conjunto con otros que si los presentan, y que pertenecían al mismo habitat y a la misma 
estación. La única diferencia significativa entre ambos consiste en la ausencia de los cirros 
peristomiales, lo cual pensamos que puede deberse a que los hayan perdido o desgastado 
por alguna causa. Todos ellos fueron referidos a la especie E. cariboea ya que las demás 
características importantes (arreglos setales, mandíbulas etc.) son iguales en las cuatro 
combinaciones (con o sin branquias, con y sin cirros peristomiales). 
La existencia ó no de cirros peristomiales es un carácter más importante aún ya que 
supondría que se trata de géneros distintos (Fauchald, 1977b). Como aquí se observan 
muchos organismos de la misma localidad cuyo aspecto y características son muy similares 
excepto por la combinación de estos dos caracteres, nos es difícil considerar que 
pertenecen a taxa distintos. Por ello se considera que estos especímenes son de la misma 
especie ampliándose los intervalos de características hasta ahora mencionados en su 
diagnosis. 

Sin embargo, se recomienda una revisión de las características en que se basan 
actualmente las claves para separación a géneros en esta familia que elimine para ellos los 
caracteres de branquias y cirros peristomiales. 

HABITAT REGISTRADO: Intermareal, en pastos marinos y sobre rocas (Miura, 1977); 
intermareal (Fauchald, 1970); lodo, P=145; T=16; S=37.4; MO=0.68 (Miranda-Vázquez, 
1993); arena lodosa y arena, P=24-35; T=30; S=34.4 (Rodríguez-Villanueva, 1993). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Ampliamente distribuida en las Indias Occidentales y en 
Bermudas, de Isla Cedros, Baja California a Colombia en el Océano Pacifico Este, Golfo de 
California, Sonora y Acapulco (Fauchald, 197W; Japón (Miura, 1977); Bahía de la Paz 
(Bastida-Zavala, 1991); Islas Vírgenes, Brasil (Fauchald, 1992); Campeche (Miranda-
Vázquez, 1993); Yucatán (Rodríguez-Villanueva, 1993). 

Eunice filamentosa Grube, 1856 

Eunice denticulata Webster, 1884:316, Lám. 10, Fig. 41-45. 
Eunice conglornercrns Ehlers, 1887:93, Lárn. 23, Figs. 1-9, Lám. 24, Figs. 1-4. 
Eunice filamentosa Hariman, 1944:107, Lám.6, Figs. 123-126; Fauchald, 1970:31, Lám. 3, Figs. 
c-g; 1992:138, Figs. 45a-g; Gathof, 1984:40.25, Figs. 40.21, 40.22a-h. 

MATERIAL EXAMINADO: 3 Individ. ESTACIONES: Cal(2), Ca2(1). 

P=0.5; T=29; S=35.39-35.90; OD=5.24-6.3 
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OBSERVACIONES; En uno de los especímenes analizados en este estudio se observaron 
branquias desde el setígero 19. 

Fauchald (1970) menciona que la aparición de las branquias y ganchos 
subaciculares depende del estado de madurez del organismo y las branquias pueden iniciar 
desde los setlgeros 21 a 32. La acícula en forma de martillo se observó en segmentos 
posteriores. 

l-Iartrnan (1956) revisó el material tipo de Eunice spongicola y registra ganchos 
subaciculares amarillos [NO Treadwell, 1921) y por lo tanto, la considera sinónima de E. 
filamentosa. Fauchald (1970) menciona que el material disponible de E. spongicola al Este 
del océano Pacífico presenta ganchos subaciculares de color café y sugiere que E. 
spongicola no se considere sinonimia de E. filamentosa. Fauchald (1992) las distingue como 
dos especies separadas y las diferencia por la forma de las antenas y por la base que 
presenta además surcos muy delgados. 

HABITAT REGISTRADO: Intermareal, intermareal rocoso (Gathof, 1984); en el interior de 
esponjas, raíces de mangle (San Martín y Major, 1988); lodo arenoso y arena lodosa, P=56-
91; T=23.5-27; S=36.4-37.6; MO=0.9-1.08; OD=3.6 (Miranda-Vázquez, 1993). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Este y Oeste de América (Hartman, 1999); raro después de 11.7m, 
Bermudas (Fauchald, 1970); norte del Golfo de México (Gathof, 1884); Cuba (San Martín y 
Major, 1988); oeste del océano Atlántico (Fauchald, 1992); Veracruz (Miranda-Vázquez, 1993). 

Eunice viltata (Dello Chiaje, 1828) 

Leodice stigmatura Verrill, 1900;641; Treadwell, 1921;20, Lám. 1, Figs. 10-13 y 31-40. 
Leodice tenuicirrata Verrill, 1900:643. 
Leodice unifrons Verrill, 1900:644; Treadwell, 1921:17, Lám. 1, Figs. 5-9 y 21-30. 
Leodice rubriviltata Treadwell, 1921:34, Lám. 1, Figs. 18 y 85-99. 
Eunice vittata Fauvel, 1923:404, Figs, 158h-n; Hartman, 1944:118; 1968;721, Figs. 1-5; Imajima 
y Hartman, 1964:255; Day, 1967:385, Figs. 17.3a-e; Fauchald, 1970:48, Lám. 3, Figs. l-m; Knox 
y Green, 1972;461; Gardiner, 1976:181, Figs. 22k-n; Miura, 1977;61; Gathof, 1989;40.20, Figs, 
40.18a-i; Hernández-Alcántara, 1992:259 

MATERIAL EXAMINADO: 9 Individ. ESTACIONES: Ca4 ( 1), Cel (4), Al 1(2), A13(2). 

P=0.3-9; T=24-28; S=35.21-35.93; OD=4.37-5.61. 

OBSERVACIONES: Al parecer existe cierta variación en el setígero donde aparecen los 
ganchos subaciculares, ya que en este estudio se recolectó un espécimen que los 
presentaba a partir del setígero 28 y otro desde el setígero 11. Lo anterior puede estar 
relacionado con el estado de desarrollo del organismo. 

HABITAT REGISTRADO: Inlermareal a 82m, arcilla limosa y arena fina a gruesa, sobre 
coral muerto y rocas (Gathof, 1984); arena (San Martín y Major, 1988); arena fina limosa, 
P=22-120; T=13-21; S=34,7-35,5; MO=3-6.4; OD=0,54.5.2 (Hernández-Alcántara, 1992); 
arena y grava, P=27-93; T=22-27; S=35.88-36.44; MO=0.05-0.22 (Granados-Barba, 1991); 
lodo, lodo arenoso, arena lodosa, arena, arena con grava, P=37-199.5; T=16-27; S=36.1- 
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37.6; MO=0.2-1.1; OD-3.1-4.2 (Miranda-Vázquez, 1993); En arena lodosa, arena y arena con 
grava, P=24-50; T=26-30; 5=34,4-37.3: MO=0.18-0.96 (Rodríguez-Villanueva, 1993). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Ampliamente distribuida en aguas tropicales, subtropicales y 
Oeste de México (Fauchald, 1970); Baja California Norte y Sur (Hartrnan, 1944; Reish, 1968; 
Rioja, 1959); Golfo de California (Arias-González, 1984; Hernández-Alcántara, 1992); 
Guerrero (Rioja, 1941; Hartman, 1944); Sinaloa (Arias-González, 1984); Cuba (San Martín y 
Major, 1988); Tabasco y Campeche (Granados-Barba, 1991); Nayarit (Hernández-Alcántara, 
1992); Campeche y Yucatán (Rodríguez-Villanueva, 1993); Jalisco (Varela-Hernández, 1993); 
Veracruz, Tabasco y Campeche (Miranda-Vázquez, 1993). 

Eunice websteri (Fauchald, 1969) 

Eunice longicirrata Webster, 1884:318, Lám. 12, Figs. 75-80; Hartman, 1942:9. 
Eunice biannulata Moore, 1904:487-490, Lám. 37, Figs. 10-18. 
Leodice margaritacea Verrill, 1900:644, 
Leodice longicirrata Treadwell, 1921:11, Figs. 2-12, Lám. 1, Figs. 1-4. 
Eunice websteri Fauchald, 1969:12, Figs. 6a-e; Gardiner, 1976:179, Fig. 22a-b; Gathof, 
1984:40.27, Figs. 40.23a-j; Fauchald, 1992:342, Figs. I le-1, tablas 19-20; Hernández-Alcántara, 
1992:259. 

MATERIAL EXAMINADO: 6 Individ. ESTACIONES: Ca3(1), Ce 1(1), All(3), A13(1). 

P=0.7-4; T=26-29; S=35.21-36,48; OD=4,37-5.61. 

OBSERVACIONES: En los especímenes analizados en este estudio, el pigidio presentó dos 
cirros anales; no obstante, Gathof (1984) observó 4. En algunos de ellos se observaron los 
ganchos aciculares desde los setígeros 16 a 21. Esto parece estar relacionado con el estado 
de desarrollo del organismo. En los especímenes recolectados en coral muerto las 
branquias se presentaron a partir del setígero 5. 

HABITAT REGISTRADO; Intermareal e 43m, en arena fina y gruesa (Gathof, 1984) P=30; 
S=35.3; MO=1.8; OD=4 (Hernández-Alcántara, 1992); lodo arenoso, arena con grava y 
fragmentos de conchas, P=45-56; T=6.5-27; S=36,7-37.6; MO=0.2-0.4; OD=3.4 (Miranda-
Vázquez, 1993); en arena lodosa arena y arena con grava, P=24-42; T=27-30; S=34.4-37.3; 
MO=0.4-0.8 (Rodríguez-Villanueva, 1993). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Bermudas (Fauchald, 1969), Carolina del Norte E.U. (Gardiner, 
1976); Indias Occidentales y Norte del Golfo de México (Gathof, 1984); Golfo de California 
(Hernández-Alcántara, 1992); Campeche y Yucatán (Rodríguez-Villanueva, 1993); Veracruz y 
Yucatán (Miranda-Vázquez, 1993). 

Lysidice ninetta Audouin y Milne-Edwards, 1833 

Lysidice collaris Grube, 1870:495; Monro, 1933:69; Rioja, 1941:715; Hartman, 1944:125. 
Lysidice ninetta Fauvel, 1923:411, Figs, 162; Rioja, 1941:715; Hartman, 1944:125; Day, 
1967:403, Fig. 17.8; Fauchald, 1970:52-53; 19771D:40; Gardiner, 1976:174, Figs. 21a-d; Miura, 
1977:76; Gathof, 1984:40.6, Figs. 40.4a-i. 
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MATERIAL EXAMINADO: 187 Individ, ESTACIONES: Ca 1(81), Ca2(16), Ca3(16), Ca4(3), 
'rrl (12), Tr3(1), Cel (26), Ce2(1), A11(26), Al2(1), A13(4). 

P=0.3-11.4; T=24-29; S=35,21-36.48; OD-4.37-6.30, 

OBSERVACIONES: La aparición de los ganchos subaciculares está relacionada con el 
tamaño del organismo. En los especímenes de mayor talla se observan desde los setigeros 
17 a 18 y en los de menor talla desde los setigeros 11 a 14. L. ninetta fue sinonimizada con L. 
collaris (Fauchald, 1970), debido a que únicamente se diferenciaban por la forma de los 
ojos. San Martín y Major (1988) registran aún el nombre de L. collaris para los organismos de 
Cuba, sin efectuar discusión alguna. Tornando en cuenta lo anterior, en este trabajo se 
consideró a ambas especies como sinónimas, haciéndose referencia al hábitat y 
distribución de San Martín y Major (1988). 

Hartman (1956) menciona que L. sulcata, L, fusca y L. parva, pueden ser sinónimas 
de L. collaris. 

HABITAT REGISTRADO: 15-82m, en arena fina a gruesa y áreas rocosas intermareales 
(Gathof, 1984); fondos duros entre algas y fanerógamas (San Martín y Major, 1988); arena 
fina, P=30-52; T=19-22; S=35.1-35.5; 	OD=3.62-5.29 (Hernández-Alcántara, 1992); 
lodo, arena, arena con grava y fragmentos de concha, P=37-96; T=26.5-28; S=36.4-36.8; 
MO=0.2-0.8; OD=3,4-4.2 (Miranda-Vázquez, 1993); arena lodosa, arena con grava y arena, 
P=24-42; T=26-30; S=34.4-37.3; MO=0,4-0.9 (Rodríguez-Villanueva, 1993). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Cosmopolita en aguas tropicales (Hartman, 1944); En Guerrero 
(Rioja, 1941); Oeste de México (Fauchald, 1970); Baja California Sur (Rioja, 1959; Fauchald, 
1970; Salazar-Vallejo, 1985); Golfo de California (Hernández-Alcántara, 1992); laguna de 
Tamiahua, Ver. (Nava-Montes, 1989); Cuba (San Martín y Major, 1988, corno L. collaris); 
Campeche y Yucatán (Miranda-Vázquez, 1993; Rodríguez-Villanueva, 1993). 

Marphysa sanguinea (Montagu, 1815) 

Marphysa leidyi Verrill, 1881:291-301, Lám. 4, Fig, 3. 
Marphysa iwantishi Isuka, 1912:141-143, Lám, 1, Figs. 8 y 14, Figs. 11-16. 
Marphysa californica Rioja, 1941:712. 
Marphysa sanguínea Fauvel, 1923:408, Figs. 161a-h; Okuda, 1937:286, Fig. 31a-e; Hartman, 
1944:127, Lám, 8, Figs. 179-183; Rioja 1947:519; 1962:179; Pettibone, 1963:236, Figs. 62a-k; 
Doy, 1967:396 Fig. 17.5u-y; Fauchald, 1970:63; Gardiner, 1976:178, Fig. 210-s; Miura, 1977:74, 
Figs. 6a-q; Gathof, 1984:40.12, Figs. 40.8a-h. 

MATERIAL EXAMINADO: 1 Individ, ESTACIÓN: A13( I ). 

P=1; T=26; S=36.48; OD=4.99. 

OBSERVACIONES: En el espécimen analizado en este estudio se observan las branquias a 
partir de los setigeros 24 a 26, y los ganchos subaciculares desde el setígero 33, esto es, 
antes que en la mayoría de las diagnosis mencionadas por otros autores. Sin embargo 
consideramos que la aparición de estos caracteres se da en función del estado de madurez 
del organismo. 
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Esto concuerda con lo observado por Fauchald (1970) donde, en organismos jóvenes, las 
branquias inician entre los setígeros 17 a 34, y los ganchos subaciculares entre los setígeros 
24 a 35. Asimismo, en los trabajos de Pettibone (1963) y Hartman (1944) se registra una 
variación en cuanto al inicio de las branquias que van del setígero 17 al 57. 

M. sanguinea, ha sido registrada por Fauchald (1970), como una especie cosmopolita 
que llega a alcanzar tallas considerables. Este aspecto puede tener influencia en la gran 
variabilidad de sus características y seguramente ha favorecido que esta especie haya sido 
descrita con gran variedad de nombres distintos como M. sanguinea americana, M. mínima, 
M. nobilis, M. viridis, M. aranse.nsis y M. brasiliensis, entre otras. 

HABITAT REGISTRADO: Hasta 50 brazas (Pettibone, 1963); intermareal e intersticial en el 
Oeste de México (Fauchald, 1970.); intermareal, en arena gruesa, 65rn (Gathof, 1984). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Mar Mediterráneo (Fauvel, 1923); Sur de California a México 
(Harttnan, 1944); Nueva Inglaterra E.U., Canal de la Mancha, mar Adriático, Bermudas, 
Bahamas, Indias Occidentales, Panamá, Océano Indico, Mar Rojo, Australia, Nueva 
Caledonia (citado en Pettibone, 1963); Sudáfrica (Day, 1967); Cosmopolita (Fauchald, 1970); 
Carolina del Norte E.U. (Gardiner, 1976); Japón (Miura, 1977); Norte del Golfo de México 
(Gathof, 1984); estero Tecolutla, Ver. (Moreno-Rivera, 1986) y Laguna de Tamiahua, Ver. 
(Nava-Montes, 1989). 

Nem atonereis bebes Verrill, 1900 

Nematonereís bebes Verrill, 1900:647; Treadwell, 1921:82, Figs. 288-297; Gathof, 1984:40.4, 
Figs. 40.2a-g. 
Nematonereis unicornis Fauvel, 1923:412, Figs. 162h-n; Day, 1967:403, Figs. 17.8j-n [No 
Imajima y Hartman, 1964). 

MATERIAL EXAMINADO: 402 Individ. ESTACIONES: Ca 1(82), Ca2(7), Ca3(127), Ca4(1), 
Trl (10), Tr2(7), Tr3(5), Ce1(10), Ce2(3), A11(11), Al2(2), A13(137). 

P=0.3-11; T=24-29; S=35.21-36.48; OD=4.37-6.30 

OBSERVACIONES: N. hebes es similar a N. unicornis en muchos aspectos, únicamente se 
diferencian, según la diagnosis de Imajima y Hartman (1964), en que la primera presenta 
ganchos subaciculares bidentados desde los setígeros 8 a 10, en vez de tridentados desde el 
setígero 20. En este estudio dichos ganchos se observaron entre los setígeros 8 a 13. 

Fauvel (1923) y Day (1967), describen a N. unicornis con ganchos bidentados en vez 
de tridentados. San Martín y Major (1988), después de comparar organismos de España y 
Cuba sinonimizan a estas dos especies, citando los trabajos anteriores, pero sin hacer 
mención alguna de la publicación de Imajima y Hartman (1964). 

Con base en lo anterior, en el presente trabajo se consideran sinónimas de N. bebes 
a los especímenes recolectados por Fauvel (1923), Day (1967), y San Martín y Major (1988) 
por presentar ganchos bidentados. 

HABITAT REGISTRADO: 15-106m, en arena fina limosa y arena fina a gruesa (Gathof, 1984); 
arena, entre algas y fanerógamas marinas (San Martín y Major, 1988); arena fina, P=30; 
T=22; S=35.1; MO=4.2; OD =5.29 (Hernández-Alcántara, 1992); arena lodosa y arena, P=43-
133; T=19-22; S=36.31-36.41; MO=0.67 (Granados-Barba, 1991); lodo arenoso, P=56; T=27; 
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S=37.6; MO=0.48 (Miranda-Vázquez, 1993); arena lodosa, arena con grava y arena, P=24-
50; T=25-30; 5=34.4-37.3; MO=0.18-0.8 (Rodríguez-Villanueva, 1993). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Mar Mediterráneo (Fauvel, 1923); Sudáfrica (Day, 1967); Norte del 
Golfo de México (Gathof, 1984); Cuba (San Martín y Major, 1988); Golfo de California 
(Hernández-Alcántara, 1992); Tabasco y Campeche (Granados-Barba, 1991); Tamaulipas y 
Yucatán (Miranda-Vázquez, 1993); Campeche y Yucatán (Rodríguez-Villanueva, 1993). 

FAMILIA LUMBRINERIDAE 
Lumbrineris coccinea (Renier, 1804) 

Lumbriconereis coccinea Bellan, 1968; Cabioch, et al., 1966-67. 
Lumbrineris coccinea Fauvel, 1923:432, Fig. 172g-n; Day, 1967: 436, Fig. 17.6j-m; 1973:59; 
Gardiner, 1976:198, Fig. 25r-t; 
Uebelacker, 1984:41.35., Figs. 41.31 y 41.32a-i. 

MATERIAL EXAMINADO: 1 Individ. ESTACIÓN: A13(1). 

P=1; T=26; S=36.48; OD=4.99. 

OBSERVACIONES: Existe variación en el número de segmentos con ganchos compuestos, 
pero, en general, se observan del setlgero 1 a 15-16 donde son reemplazados por ganchos 
simples. 

HABITAT REGISTRADO: Intermareal a 1300m, en sedimentos finos y gruesos, común en 
corales, rocas y asociaciones de algas (Uebelacker, 1984); entre algas, corales, 
fanerógamas (San Martín y Major, 1988); arena con grava, P=42; T=27; S=37.3 (Rodríguez-
Villanueva, 1993); lodo y lodo-arenoso, P=56-I45; T=16-27; S=37.4-37.67; OD=2.94-3.27; 
MO=0.65-1 (Miranda-Vázquez, 1993). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Sudáfrica (Day, 1967); Carolina del Norte E.U. (Day, 1973); Indias 
Occidentales, Alaska, Inglaterra, Mediterráneo, Japón y Golfo de California (citado en 
Suárez y Fraga, 1978); Norte del Golfo de México (Uebelacker, 1984); Cuba (San Martín y 
Major, 1988); Yucatán (Ortíz-Hernández, 1990); Campeche (Rodríguez-Villanueva, 1993); 
Veracruz y Campeche (Miranda-Vázquez, 1993). 

FAMILIA OENONIDAE 
Enmendada Orensanz 1990 

Arabella multide.ntata (Ehlers, 1887) 

Arabella multidentatct Ehlers, 1887:112, Lám. 34, Figs. 8-10, Lám. 35, Figs. 1-4; Perkins, 
1979:447-449, Fig. 13; Uebelacker, 1984:42.9, Figs. 42.6a-g; Colbath, 1989:293, Figs. 41, 6b y 7. 
Arabella maculosa Verrill, 1900:651; Treadwell, 1921:114, Lám. 9, Figs. 12-13, text-Fig. 424-
428; Perkins, 1979:450, Fig.14. 
Arahella novecrínita Monro, 1933:260-261. 
Arabella mutans Gardiner, 1976:206 Fig. 27o-q; Fauchald, 1977b:45 [en parte]; Perkins, 
1979:445-447, Fig. 12. 

MATERIAL EXAMINADO: 25 Individ, ESTACIONES: Ca 1(2), Ca2(4), Ca3(17), Tr2(1); A11(1). 
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P=0.40-1.50; T=28-29; S=34.56-35.90; OD-4.48-6.30 

OBSERVACIONES: Colbath (1989) hizo una revisión de la especie A. mutaras relacionándola 
con especies cercanas con base en diferencias en el aparato mandibular y setas. Distingue 
siete especies con distribución geográfica no traslapada. Restringe a A. mutans a la 
Polinesia tropical y sinonirniza a los organismos de esta especie del océano Atlántico Oeste 
y Caribe con A. mullidentata. En este trabajo se observaron especímenes con la punta de la 
Ml bífida y no bífida. Uebelacker (1984) menciona que esta característica puede variar con 
la edad del organismo. 

HABITAT REGISTRADO: Intermareal a 160m, en arena (Gardiner, 1976); arena limosa, 
arena gruesa calcárea y coral (Uebelacker, 1984); algas e interior de corales muertos (San 
Martín y Major, 1988); arena, P=31; T=21; S-35.88; MO=0.22 (Granados-Barba, 1991); lodo, 
arena lodosa, arena y arena con grava, P=24-45; T=25-30; S=34.4.37.3; MO=0.18-2.3 
(Rodríguez-Villanueva, 1993); lodo arenoso, arena lodosa, arena lodosa con grava, arena, 
grava arenosa, P=37-109; T=17-22.5; S=36.4-38,8; MO=0.31-1.15; OD=3-4.2 (Miranda-
Vázquez, 1993). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Carolina del Norte E.U. (Gardiner, 1976); Norte del Golfo de México 
(Perkins, 1979; Uebelacker, 1984); Cuba (San Martín y Major, 1988); Atlántico Oeste y Caribe 
(Colbath, 1989); Veracruz, Campeche y Yucatán (Rodríguez-Villanueva, 1993); Yucatán 
(Miranda-Vázquez, 1993). 

Drilonereis sp. A Uebelacker, 1984 

Drilonereis sp A Uebelacker, 1984:42-15, Figs. 42-11, 42-12a-d. 

MATERIAL EXAMINADO: 2 Individ. ESTACIONES: Ca 1(1), Ca3(1). 

P=0.5-0.7; T=29; S=35.39-35.75. OD=4.87-6.3. 

OBSERVACIONES: Los organismos analizados en este estudio se ajustan a la descripción 
de Drilonereis sp. A (Uebelacker, 1984). 

HABITAT REGISTRADO: 175m, limo arenoso (Uebelacker, 1984). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Norte del Golfo de México (Uebelacker, 1984). 

FAMILIA ORBINIIDAE 
Naineris grubei (Gravier, 1909) 

Sco/oplos grubei Gravier, 1909:646, Lárn. 18, Figs. 49-57. 
Naineris grubei Hartman, 1957:303; Day, 1977:237; Taylor, 1984:1.14, Fig. 1.14. 

MATERIAL EXAMINADO: 22 Individ. ESTACIONES: Cal(2), Ca2(6), Al2(1), A13(13). 

P=0.5-1; T=24-29; S=35.9.36.48; OD=4.99-6.3. 
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OBSERVACIONES: En los organismos analizados, el intervalo considerada para el inicio de 
las branquias es más amplio y se extiende hasta el setígero 11, en vez de ser de los 
setígeros 6-7. Esto pudo deberse a que las branquias se hayan caído, ya que los organismos 
se encontraban en mal estado; no obstante, todas las demás características se ajustan a la 
descripción de Taylor (1984). 

HABITAT REGISTRADO: Coral (Taylor, 1984). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Perú, Ecuador y Chile (Hartman, 1957); costa oeste de Sudamérica, 
Isla Lord Howe, Golfo de México (Taylor, 1984). 

Proscoloplos spp 

MATERIAL EXAMINADO: 6 Individ. ESTACIONES: Ca2(2), Al2(3), A13(1). 

P=0.3-0.5; T=24-29; S=35.9-35.93; OD=5.24-5.61. 

OBSERVACIONES; Estos organismos únicamente se pudieron identificar hasta nivel de 
género debido a que se trataba de animales en estado de regeneración y organismos 
incompletos y con pocos segmentos, generalmente en mal estado. 

FAMILIA SPIONIDAE 
Polydora socialis (Schmarda, 1861) 

Leucodora socialis Schmarda, 1861:64, Lám. 26, Fig. 209. 
Polydora socialis plena Berkeley y Berkeley, 1936:468; 1952:22. 
Polydora plena Foster, 1971:24, Figs, 22-29. 
Polydora socialis Hartman, 1941:310, Lám. 48, Fig. 41-42; 1951:83; 1969:147, Fig. 2; Blake, 
1969:816, Fig. 5; 1971:20, Figs. 13-14; Johnson, 1984:6.28, Figs. 6.19, 6.20a-d; Hernández- 
Alcántara, 1992:97 

MATERIAL EXAMINADO: 1 Individ. ESTACIÓN: A13(1). 

P=1.0; T=26; S=36.48; OD=4.99. 

OBSERVACIONES: Polydora socialis es la única en el género que presenta setas capilares 
en los notopodios posteriores y presenta frecuentemente un patrón de pigmentación 
distintivo de manchas obscuras en el dorso. 

Blake (1983) menciona que esta especie presenta una "molleja" que se transparenta 
dorsalmente en los setígeros 17-21. En los organismos analizados se observa una región 
dorsal más clara en los setígeros 18-19, que posiblemente sea dicha "molleja". 

HABITAT REGISTRADO: Intermareal a 200 re (Blake, 1983); Forma tubos en gran variedad 
de sedimentos, primariamente arenosos; asimismo es horadador en conchas vivas o 
muertas (Johnson, 1984); arena fina, P=28.6-100; T=13.2-16.8; S=35.1-35.51; MO=2.4-6.9; 
OD=1.34-5.4 (Hernández-Alcántara, 1992); lodo arenoso, P=72.05; T=26.10; S=37.40; 
MO=0.65 OD=3.27 (Miranda-Vázquez, 1993). 
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DISTRIBUCIÓN PREVIA: Australia (Blake y Kudenov, 1978); costas Este y Oeste de 
Norteamérica, costas Este y Oeste de Sudamérica, Australia, Nueva Zelanda (Blake, 1983): 
Golfo de México, Chile, Islas Malvinas (Johnson, 1984): Golfo de California (Hernández-
Alcántara, 1992); Campeche (Miranda-Vázquez, 1993). 

FAMILIA CIRRATULIDAE 
Cirrilarrnia capensis (Schmarda, 1861) 

Cirratulus capensis Schmarda, 1861:56, Lám, 27 Fig. 213. 
Audouinia australis Day, 1955:418. 
Cirriforrnia capensis Day, 1967:517, Fig, 20.4.n-o. 

MATERIAL EXAMINADO: 13 Individ. ESTACIÓN: A13(13). 

P=1; T=26; S=36.48; OD=4.99, 

OBSERVACIONES: En los organismos observados, el intervalo de inserción de los filamentos 
tentaculares se restringe únicamente al setigero 3 lo cual difiere de la diagnosis de Day 
(1967) en que es más amplio y abarca los setigeros 3 y 4. Por otra parte, el intervalo de 
aparición de las espinas aciculares se extiende 2 setígeros más que en la diagnosis de Day 
(1967) donde aparecen en el setigero 12. 

HABITAT REGISTRADO: ? 

DISTRIBUCIÓN PREVIA; Costas Sur y Suroeste de África y Angola (Day, 1967). 

Cirrifornna filigera (Delle Chiaje, 1825) 

Lumbricus filigerus Delle Chiaje, 1825:178. 
Cirratulus filigerus Delle Chiaje, 1841:85. 
Audouinia filigera Fauvel, 1916;446; 1927:92, Fig. 32h-m. 
Cirriformia ['ligera Hartman, 1942;127; 1945:35; 1951:94; 1955:292. Day, 1967;518. Figs. 20.49- 
q; 1973;81. 

MATERIAL EXAMINADO; 137 Individ. ESTACIONES: Cal(5), Ca2(2), Ca3(1), Trl (16), Tr2(3), 
Ce1(1), Ce2(6), A13(103). 

D=0.2-4; T=24-29; S=34.56.35.96; DO=4.37-6.3. 

OBSERVACIONES: Los organismos observados corresponden a la diagnosis de Fauvel 
(1927) y Day (1967); no obstante difieren de la de Hartman (1955) en que en esta última las 
espinas aciculares empiezan en el setlgero 18 y los filamentos tentaculares en el setigero 6. 

HÁBITAT REGISTRADO: Mares someros, en arena y rocas (Fauvel, 1927). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Mediterráneo, Atlántico, Pacifico y Golfo Pérsico (Fauvel, 1927); 
Sureste de USA. (Hartinan, 1945); Atlántico Norte y Sur de Brasil (Hartman, 1951). 
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Cirriformia punctata (Grube, 1859). 

Cirratulus punctatus Grube, 1859:107. 
Cirratulus nigromaculata Treadwell, 1901:204, Fig. 66; 1939:273. 
Cirratulus niger Hartman 1939:17-18, Fig .31. 
Cirrilormia punctata Hartman 1955:292; Day, 1967:517, Fig. 20.4j-m. 

MATERIAL EXAMINADO: 203 Individ. ESTACIONES: Al2(12), A13(191). 

P=0.3-1; T=24-26; S=35.93-36.48; OD=4.99-5.61. 

OBSERVACIONES; Los organismos observados se ajustan a la diagnosis de Hartman (1955), 
la única diferencia es en el intervalo de aparición de las espinas aciculares ventrales que se 
extiende del setfgero 6 reportado por Hartman (1955) hasta el setígero 11, lo cual depende 
en gran parte del tamaño del organismo. 

HÁBITAT REGISTRADO: ? 
DISTRIBUCIÓN PREVIA: Antillas y costa Este de América (Hartman, 1955); Circuntropical 
(Day, 1967). 

Cirriforrnia spp 

MATERIAL EXAMINADO: 2 Individ. ESTACIÓN: Tr2(1), Tr3(1). 

P=0.4-11.4; T=28-29; S=34.56-35.38; OD =4.4-4.48 

OBSERVACIONES: En estos organismos no fue posible la identificación hasta especie 
debido a que no se les encontró (por su mal estado) el inicio de las neuroacículas y los 
filamentos tentaculares. 

Mon ticellina sp. 1 

MATERIAL EXAMINADO: 1 Individ. ESTACIÓN: Ce1(1). 

P=4; T=28; S=35.21; OD=4.37. 

OBSERVACIONES; Este organismo solo se identificó hasta nivel de género ya que sus 
características no concordaban con ninguna especie del género, donde la más parecida fue 
Monticellina bcrptistecre, habiendo diferencias en cuanto a la serración de las notosetas 
capilares y la distribución de las mismas. Se considera este organismo corno una posible 
variación de la especie y un análisis más detallado determinará si se trata de una nueva 
especie para la ciencia. 

FAMILIA FLABELLIGERIDAE 
Pherusa inflata (Treadwell, I914a). 

Trophonia inflata Treadwell, 1914a:213, Lám. 12, Fig. 33. 
Stylariodes inflata Hartman, 1951:98; 1952:71. 
Pherusa innata Hartman, 1969:297, Figs. 1-5; Milligan, 1984:47.11, Figs. 47.7, 47.8a-m. 
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MATERIAL EXAMINADO: 6 Individ, ESTACIÓN: Ca 1(5), Tr1(1). 

P=0.5-1; T=24-29; S=35.27-35.39; OD=5.11-6.3. 

OBSERVACIONES: Pherusa inflata se distingue de especies similares por su escudo cefálico 
oblicuo y el arreglo transversal de sus papilas anteriores, así corno el ensanchamiento de la 
región anterior. 

HABITAT REGISTRADO: Intermareal a 50m, bajo locas y conchas (Hartman, 1951), arena 
muy fina a gruesa (Milligan, 1984). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: De Oregon a California (Hartman, 1951); Norte del Golfo de México 
(Milligan, 1984); Bahía de la Paz (Bastida-Zavala, 1991). 

772erochaela sp. A Milligan, 1984. 

Therochaeta sp. A Milligan, 1984:47-19, Figs. 47-13, 47-14a-g. 

MATERIAL EXAMINADO: 1 Individ. ESTACIÓN: Ca3(1). 

P=0.7; T=29; S=35.75; OD=4.87. 

OBSERVACIONES: El organismo analizado se ajusta a la descripción de Milligan (1984) 
para esta especie. 

HABITAT REGISTRADO: 14-37m, arena media a fina (Milligan, 1984). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Norte del Golfo de México (Milligan, 1984). 

FAMILIA CAPITELLIDAE 
Capitel/a spp 

MATERIAL EXAMINADO: 2 Individ, ESTACIÓN: A13(2). 

P=1.0; T=26; S=36.48; OD=4.99. 

OBSERVACIONES: Los organismos analizados en este estudio solo se lograron identificar 
hasta el nivel de género, ya que se trataba de organismos incompletos y en mal estado. 

Dasybranchus spp 

MATERIAL EXAMINADO: 1 Individ. ESTACIÓN: A13(1). 

P=1.0; T=26; S=36.48; OD=4.99. 

OBSERVACIONES: Este organismo solo se determinó hasta nivel de género ya que se 
encontraba en muy mal estado además de tener solo 15 segmentos y no presentar 
branquias. 	
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Decamastus gracilis Hartman, 1963 

Decamastus gracilis Hartman, 1963:61; 1969:375, Figs, 1-2. 
Decamastus gracilis Ewing, 1984:14-8,11, Figs. 14-3,4a-d. 

MATERIAL EXAMINADO: 1 Individ. ESTACIÓN: A13(1). 

P=1.0; T=26; S=36.48; OD=4.99. 

OBSERVACIONES: Los organismos analizados se ajustan a la descripción de Ewing (1984). 

HABITAT REGISTRADO: 113-755m, en lodo (Hartman, 1969); arena, P=43 (Ewing, 1984a); 
arena lodosa, P=35; T=31; S=34.4; MO=0.84 (Rodríguez-Villanueva, 1993); arena lodosa, 
P=46; T=28; S=36.2; M0=0.64; OD=3.4 (Miranda-Vázquez, 1993). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Costa Sureste de California (Hartman, 1969). Norte del Golfo de 
México (Ewing, 1984); Yucatán (Rodríguez-Villanueva, 1993; Miranda-Vázquez, 1993) 

Leiochrides sp 1 

MATERIAL EXAMINADO: 4 Individ. ESTACIONES: Ca3(1), Ca4(I), A13(2). 

P=0.7-9; T=26-29; S=35.75-36.48; OD =4.87-5.05. 

OBSERVACIONES: En estos organismos solo se llegó hasta nivel de género porque sus 
características no concordaron con ninguna de las especies descritas, ya que no se 
presenta diferenciación entre las hileras de uncinos en el neuropodio y el notopodio. La 
especie que más se le acerca es L. africanus, ya que ambos presentan branquias retráctiles 
entre el noto y neuropodio. También es parecida a L. hemipodus pero esta última presenta 
branquias palmadas. Se considera en función de lo anterior que estos organismos pueden 
ser alguna variación de las especies anteriores o especies potencialmente nuevas para la 
ciencia. 

FAMILIA ARENICOLIDAE 
Branchiomaldane sp 1 

MATERIAL EXAMINADO: 17 Indivíd. ESTACIONES: Ca2(8), Ca3(3), Ce1(1), Ce2(2), A13(3). 

P=0,2-4; T=26-29; S=35.21-36.48; OD =4.37-5.43. 

OBSERVACIONES: Los organismos analizados concuerdan con las características del 
género; sin embargo, sus características específicas como número de ojos y su posición, 
número de filamentos branquiales y el inicio de las branquias no corresponden a ninguna 
especie descrita para el género. 
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Decamastus gracilis Hartman, 1963 

Decamastus gracilis Hartman, 1963:61; 1969:375, Figs. 1-2. 
Decamastus gracilis Ewing, 1984:14.8,11, Figs. 14-3,4a-d, 

MATERIAL EXAMINADO: 1 Individ. ESTACIÓN: A13(1). 

P=1.0; T=26; S=36.48; OD=4.99. 

OBSERVACIONES: Los organismos analizados se ajustan a la descripción de Ewing (1984). 

HABITAT REGISTRADO: 113-755m, en lodo (Hartman, 1969); arena, P=43 (Ewing, 1984a); 
arena lodosa, P=35; T=31; S=34.4; MO=0.84 (Rodríguez-Villanueva, 1993); arena lodosa, 
P=46; T=28; S=36.2; MO=0.64; OD=3.4 (Miranda-Vázquez, 1993). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Costa Sureste de California (Hartman, 1969). Norte del Golfo de 
México (Ewing, 1984); Yucatán (Rodríguez-Villanueva, 1993; Miranda-Vázquez, 1993) 

Leiochrides sp 1 

MATERIAL EXAMINADO; 4 Individ. ESTACIONES: Ca3(1), Ca4(1), A13(2). 

P=0.7-9; T=26-29; S=35.75-36.48; OD=4.87-5.05. 

OBSERVACIONES: En estos organismos solo se llegó hasta nivel de género porque sus 
características no concordaron con ninguna de las especies descritas, ya que no se 
presenta diferenciación entre las hileras de uncinos en el neuropodio y el notopodio. La 
especie que más se le acerca es L. africcrnus, ya que ambos presentan branquias retráctiles 
entre el noto y neuropodio. También es parecida a L. hemipodus pero esta última presenta 
branquias palmadas. Se considera en función de lo anterior que estos organismos pueden 
ser alguna variación de las especies anteriores o especies potencialmente nuevas para la 
ciencia. 

FAMILIA ARENICOLIDAE 
Branchiomaldane sp 1 

MATERIAL EXAMINADO: 17 Individ. ESTACIONES: Ca2(8), Ca3(3), Ce1(1), Ce2(2), A13(3). 

P=0.2-4; T=26-29; S=35.21-36.48; OD=4.37-5.43. 

OBSERVACIONES: Los organismos analizados concuerdan con las características del 
género; sin embargo, sus características específicas como número de ojos y su posición, 
número de filamentos branquiales y el inicio de las branquias no corresponden a ninguna 
especie descrita para el género. 
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FAMILIA MALDANIDAE 
Axiothella sp 1 

MATERIAL EXAMINADO: 7 Individ. ESTACIONES: Ca 1(1), Ca3(6). 

P=0.5-0.7; T=29; S=35.39-35.75; OD=4.87-6.3. 

OBSERVACIONES: Esta especie es similar a Axiothella rubrocincta en cuanto a la forma del 
prostomio, y placa anal, pero difiere de esta en que tiene 19 setígeros con 1 o 2 segmentos 
preanales. Por las características anteriores, se puede pensar que estamos ante alguna 
variación de la especie, o por el contrario una especie potencialmente nueva para la 
ciencia. 

FAMILIA TEREBELLIDAE 
Polycirrus carolinensis Day, 1973. 

Polycirrus,carolinensis, Day, 1973:122, Fig. 16m-p. 

MATERIAL EXAMINADO: 1 Individ. ESTACIÓN; A11(1). 

P=1.5; T=28; S=35.38; OD=- 5.15. 

OBSERVACIONES: El organismo observado es muy semejante a P. eximius dubius; sin 
embargo, ésta última especie carece de setas plumosas. Estas setas son difíciles de 
observar ya que se encuentran entre las notosetas capilares lisas, por lo que se sugiere una 
cuidadosa observación de las mismas. Asimismo, se considera que es necesario hacer una 
revisión de este conjunto de especies para resaltar las diferencias trascendentes. 

HABITAT REGISTRADO: En coral y arena de 18.3-20m (Day, 1973). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Mar de Beaufort (Doy, 1973). 

Polycirrus sp. 1 

MATERIAL EXAMINADO: 1 Individ. ESTACIÓN: All (1). 

P=1.5; T=26; S=36.48; 01)=4,99. 

OBSERVACIONES: Este organismo solo se determinó hasta género debido que se encontró 
en mal estado; por tanto, no se pudo observar la forma de las setas y además presentaba 
pocos setígeros, 

FAMILIA SABELLIDAE 
lorelli Malmgren, 1865. 

Potamilla torelli Malmgren, 1865:402; Rioja, 1923;29, Figs. 23.24; Fauvel, 1927;310, Fig. 107. 
MATERIAL EXAMINADO: 77 Individ. ESTACIÓN: A13(77). 

P=1; 'I'=26; S=36.48; OD=4.99. 	
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OBSERVACIONES: Los especímenes analizados en este trabajo se ajustan d la descripción 
de Fauvel (1927) para esta especie. 

HABITAT REGISTRADO: Somero, en rocas y sobre conchas (Fauvel, 1927). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Mar del Norte, Canal de la Mancha, Atlántico, Mediterráneo, Mares 
Árticos, Pacífico y Mar del Japón (Fauvel, 1927). 

Hypsicomus spp. 

MATERIAL EXAMINADO: 1 Individ, ESTACIÓN: Tr1(1). 

P=24; T=1.0; S=35.27; OD=--5.1. 

OBSERVACIONES: Este organismo se determinó hasta género porque se encontraba en 
mal estado y carecía de radiolos para poder determinarse hasta especie. 

FAMILIA SERPULIDAE 
Hydroides mongeslopezi Rioja, 1957. 

Hydroides mongeslopezi Rioja, 1957:257 Fig. 4. 

MATERIAL EXAMINADO: 1 Individ. ESTACIÓN: Trl (1). 

P=24; T=1.0; S=35.27; OD=5.1. 

OBSERVACIONES: El organismo analizado se ajusta a la descripción de Rioja (1957) para 
esta especie. 

HABITAT REGISTRADO: Tubos sobre piedra pómez, sobre conchas de moluscos y 
fragmentos madreporarios (Rioja, 1957). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Isla de Santiaguillo, Veracruz (Rioja, 1957). 

Pseudovermilia occidentalis (McIntosh, 1885) 

Spirobranchus occidentalis McIntosh, 1885:529, Lám. 55, Figs. 10, Lám. 29a, Figs. 31-32. 
Pseudovermilia occidentalis ten Hove, 1975:59, Figs. 114-123, 144, 145, 155, 156, 159, 161-164, 
170-172, Lám, L Figs. a-1, Lám. II, Figs, a-e, Lám. III, Figs. a-j; Lám, VII, Figs. a-k; ten Have y 
Wolf, 1984:55.31, Figs. 55.26. 

MATERIAL EXAMINADO: 1 Individ. ESTACIÓN: Ce 1(1). 

P=4; T=28; S=35.21; OD=4.37. 

OBSERVACIONES: En uno de los organismos el opérculo es obscuro con la parte distal en 
forma de gancho, en el otro no se observaron lineas transversales, esta formado por 6 partes 
cónicas apiladas desde la base y no termina en punta o gancho. 
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HABITAT REGISTRADO: Intermareal a 250 in, en arena con cuarzo y arena limosa, (ten 
Hoye y Wolf, 1984); grava arenosa, P=37: T=27.3: 5-36.4: OD=4.20 (Miranda-Vázquez, 
1993). 

DISTRIBUCIÓN PREVIA: Hawaii, California, Galápagos, Golfo de México, de Georgia hasta 
Bermudas, Sur de Brasil, Islas Azores, Banco losephine, Isla Cape Vert, Santa Helena, 
Senegal, Mar Rojo, Florida y Alabama (ten Hoye y Wolf, 1984); Bahía de la Paz (Bastida-
Zavala, 1991); Yucatán (Miranda-Vázquez, 1993). 

BREVES COMENTARIOS BIOGEOGRÁFICOS 

El establecer relaciones biogeográficas de los poliquetos en sustratos coralinos del 
Golfo de México no es un tarea fácil de llevar a cabo, debido en gran parte a que 
prácticamente no existen estudios al respecto tanto en la zona de estudio como en el 
Golfo de México, además del problema general que presenta el propio grupo en el 
sentido de que es muy difícil establecer generalidades de la distribución de las 
especies de poliquetos. En el presente estudio se pretende presentar de una manera 
general un análisis de la posición geográfica de las especies recolectadas en base 
al reporte de su distribución previa, y se muestra en la tabla III. Las especies cuya 
ubicación taxonómica es incierta (especies asignadas a spp y sp.1) no se 
consideraron en este análisis. 

Del total de las especies se tiene que el 27.6% (16) corresponden a especies 
antiamericanas, 17.2% (10) cosmopolitas, 17.2% (10) han sido registradas en el Golfo 
de México en la porción norte en USA, 12.1% (7) corresponden a aquellas que se han 
registrado para el Golfo de México tanto en EUA como México, 6.9% (4) como 
circuntropicales, 6.9% (4) son las que presentan una distribución puntual (00, 5.2% 
(3) se reportan para el Pacífico, 5.2% (3) para el Atlántico y el 1.7% (1) han sido 
reportadas en la porción sur del Golfo de México correspondiente a México. 

NUEVOS REGISTROS 

Como ya se mencionó anteriormente, los trabajos sobre poliquetos en estas zonas 
coralinas del sur del Golfo de México son inexistentes, por tanto es común encontrar 
en los estudios recientes sobre poliquetos nuevos registros de especies para las 
aguas nacionales. 

Del total de los organismos recolectados, 4 especies habían sido registradas con 
anterioridad en zonas coralinas del Golfo de México y son: 
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CM (N,S) 
CM (N, S) 
GM (N,S) 
Ci, GM (N) 
Am. Pa, GM (N,S) 
Am, GM (N,S) 
Al, GM (N,S) 
Cs, CM (N,S) 
CM (N,S) 
CM (Ni. Pa 
Pa 
Ct. CM (N,S) 
GM (N) 
Al, Pa, CM (N,S) 
Am, GM (N,S) 
Cs, CM (N,S) 
01 
GM (N) 
GM (N,S) 
Cs, GM (N,S) 
At, Pa, GM (N,S) 
GM (N) 
Cs, GM (Ni 
Am, CM IN,S) 
Cs. GM (N,S) 
Am, CM (N) 
Am, GM (N) 
GM (N) 
GM (N) 
Am. CM (N,S) 
Ca, Am. CM (S) 
GM (N) 
Ain, GM (S) 
Am, CM (N,S) 
Am, Ci, GM (N,S) 
GM (N,S) 
Cs 
Cs 
Al, Am, GM (N,S) 
Am, GM IN,S) 
GM(N,S) 
GM (N) 
Am 
Am, GM (N,S) 
01 
Am, Pa 
Ct 
GM (N) 
GM (N) 
Am, GM (N,S) 
01 
AL Pa 
GM (S) 
Am, CM (N,S) 

Dist. llirmoográllea 
Ca = Cosmopolita 
Ct = Circuntropical 
AI = Atlántico 
Po = Pocilico 

Americana 
01 = Otro 
CM = Collo do Mono°, 

(70 
Ar, Co, 
Lo, Ar, R, CO, Al 
Ar 
Ar, Pm, Al, C 
Pm, Al, C 
Lo, Ar, Co, C 
Ar, G 
Lo, Ar, Co 

R 
Ar, C, R, Al 
As, Ar, C 
As, Ay, Co, C, R 

As, Pm, R 
Lo, As, Ar, C, R, Al 
Pm,C,R 
Ay, Co 
Ar, Co, Pm, C 
Fa, Ar 
Lo, Ar. G 
Al 
Ar, Al, Pm, Co, (4 
Ar, C 
Ay, Al, C 
Pm, C 
Ar, R. C, Pm 
Lo, Ar. 
C 
Ar, 
II,C 
Ay 
Lo, Ar, Pm. R 
Lo,Ar, IE  
Lo, Ar, G, 
Lo, Ar, Co. G 
Lo, Ar, Co, G, 
Ar 
Lo, Ar, Al 
Ar, G, C, R 
bo, Ar, G, C 
Lo 
C 
Lo, Ar, Co 

Ar, R 

Ar, Co, R 
Ar 
Lo, Ar 
G, C 
Co. R 

Ar, C 

S = Porción Sur en klóxIco 
N = Porción Norte en EU 
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Tabla No, 111 Distribución Biogeográfica de los poliquetos recolectados 

Especies 
	

Distribución 
	

Sustrato 

Diogeográfica  

Noroiphylla hogais 
Kelorsleiuia cirrata 
Podarko obscura 
Synehnis cf. albini 
Cordoneras mirabais 
Coralonoro)s sing Watts 
Netas falsa 
Norois pologica 
Norois Hist)! 
Pertnerois catadora floridana 
Portnerols ca, vancaurlca 
Pranchiosyllis exilis 
Exogono (P)ailarnica 
Exogono (E) dispar 
Exogono (E) lcra 
Haplosyllis spongicolo 
Opisthasyllis brunnoa 
Parapionosyllis uebelackorao 
Sphaerosyllis (S.) piriferopsis 
Syllis (Ehlersia) coman 
Syllis (Ehlersia) forrugina 
Syllis (Elilersial sp A 
Syllis (Syllis) gracilis 
Syllis (Typosyllisl alosa° 
Syllis 
Syllis (Typosyllis)corallicolo 
Syllis (Typosyllislcorallicoloides 
Syllis (lYposyllis)ortizi 
Syllis f/Vposyllislsp Il 
Chrysopotalum hernancartorae 
Eurythas COMplanala 
Paramphinonte 813 A 
Eunice carib000 
Guaco filamentosa 
Eunico vittala 
Sutiles webslori 
Lysidice ninetta 
Marphysa sanguinos 
Nentalonereis bobos 
Lumbrineris cocerlo° 
Arabella mullidenbia 
Drilonereis sp A 
Noinerts grubel 
Pelydora socialis 
adiando caponsis 
Cirriformia fingen, 
Cirriformia punclala 
Pherusa innata 
Morad:acta sp A 
Docamaslus gracilis 
Polycirrus carolinensis 
Polarnllls lorelli 
flydroldos mongoslapozi 
Psoutiovermilia occidentalis 

Sustrato 
I..o Lodo 
As = Arcilla 
Ar = Arena 
G= Grava 
C = Coral 
R = Roca 
Pm = Pastos marinos 
Co = Conchas 
Al = Algas 



Nereis riisei Grube, 1857, Eurythoe complonala (Pallas, 1776) y Nernaton erais habas 
Verrill, 1900 registradas en Arrecife Alacrán (Kornicker el al., 1959) e Hydroides 
rnongeslopezi Rioja, 1957 en la Isla de Santiaguino, Veracruz. (Rioja, 1957). 

Synelmis ca. albini (Langerhans, 1881), Perinereis Cultrifera floridana Ehlers, 1868 y 
Perinereis ca. vancaurica Ehlers, 1968 constituyen nuevos registros para aguas 
mexicanas del Golfo de México. 

Debido a los escasos estudios sobre poliquetos en coral tenernos que las 63 especies 
restantes constituyen el primer registro para zonas coralinas del Sur del Golfo de 
México. 

ANÁLISIS DE LOS REGISTROS DE HÁBITAT DE L.A. FAUNA 
RECOLECTADA. 

El tipo de organismos vivientes en el fondo de los océanos y su abundancia son 
controlados por la disponibilidad de alimento y por las características del sustrato 
(Grant-Gross, 1985). Este último es el factor que determina la distribución y 
abundancia de los organismos del bentos, ya que estos, por su forma de vida, se 
encuentran asociados a el toda o la mayor parte de su vida. 

Los poliquetos modifican el entorno del sustrato que ocupan por sus modos de vida y 
patrones de alimentación (Fauchald y Jumars, 1979) y se pueden separar en 
modificadores de sustrato blando y de fondo duro (Salazar-Vallejo, 1989). En el 
presente trabajo se analizaron los registros previos de sustrato para la fauna 
poliquetológica recolectada, los cuales se muestran en la tabla III para cada 
especie. 

Del total de las especies analizadas se tiene que el 61.6% (37 especies), se han 
reportado tanto en sustratos duros y blandos, 21.6% (13 especies) se recolectaron 
únicamente en sustratos blandos (lodo, arcilla y arena), 3.3% (2 especies) solo en 
rocas y con el mismo valor en coral y 1.6% (1 especie) tanto en coral como en rocas. 

De los datos analizados se tiene que la fauna recolectada es predominantemente 
habitante de sustratos duros y blandos, por lo que era de esperar encontrarla en los 
arrecifes coralinos estudiados. Es importante recalcar que los poliquetos se 
consideran importantes modificadores del sustrato. La modificación del sustrato 
duro por los poliquetos es ocasionada por la formación de sus tubos calcáreos que 
transforman la textura superficial; de igual forma, modifican la porosidad del sustrato 
por la construcción de sus galerías. La modificación del sustrato blando es originada 
por la formación de galerías que cambian las condiciones de oxigenación, acarrean 
partículas hacia la superficie y viceversa; también modifican la consistencia del 

68 



N
o.

  d
e  

fa
m

ili
as

  

sedimento por la formación de cápsulas fecales de alta resistencia a la acción 
mecánica y bacteriológica (Solazar-Vallejo, 1989). 

ANÁLISIS DE LA ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS 
ORGANISMOS 

ABUNDANCIA 

Los arrecifes con mayor número de familias fueron Cayo Arcas y Alacrán, ambos con 
14 familias, seguidos por Triángulos Oeste con 9 y el que presentó el menor valor fue 
Cayo Arenas con 7. Lo anterior puede estar relacionado con las características 
particulares de cada arrecife, tanto Cayo Arcas y Alacrán son de mayor tamaño y 
mejor estructurados, lo cual permitió escoger la mejor posición y número de 
estaciones de colecta; un estudio más detallado al respecto y una selección uniforme 
de las estaciones dará un mejor panorama de la distribución de las familias en el 
área de estudio. 

De las 12 estaciones de colecta, la que presentó el mayor riqueza de familias fue Ca3 
con 12, seguida de A13 con 11 y All y Ca2 ambas con 9. Los menores valores se 
registraron en Trl con 2 y Tr3 con 3 (Fig. 6). 

Cal Ca2 Ca3 Ca4 Trl Tr2 Tr3 Cel Ce2 All Al2 A13 

Estación 

Figura No. 6 Valores de abundancia de familias por estación 
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Haciendo un análisis general de los datos se tiene que las mayores abundancias a 
nivel de familia se localizan en las estaciones de Cayo Arcas y Alacrán, por el 
contrario, las estaciones menos abundantes se tiene en Triángulos Oeste. 

Las familias con mayor abundancia fueron Eunicidae con 2136 organismos, 
constituyendo el 60.3 % del total, seguida de Syllidae con 617 organismos (17.4 %) y 
la familia Cirratulidae con 400 organismos (11.3 %) (Fig. 7), en dos familias se 
registran valores de 120 y 101, Nereididae y Sabellidae respectivamente, las 
restantes presentaron abundancias entre 1 y 30 organismos por familia. 

La familia con mayor riqueza de especies fue Syllidae con 22, seguida de la familia 
Nereididae con 10 especies, Eunicidae con 7 y Cirratulidae con 6 (Fig. 8); las 
restantes presentaron valores entre 1 y 4 especies. 

Haciendo un análisis de abundancia de los organismos y riqueza de especies, se 
observa que las familias Eunicidae y Syllidae presentan los mayores valores, estos 
resultados concuerdan con los obtenidos por varios investigadores en el mundo 
(Kohn y Lloyd, 1973; Reichelt, 1979; Yamanishi y Kubo, 1982; Abbiati el al.,1991), 

Familias 

Figura No. 7 Abundancias totales por familia en el área de estudio. 
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quienes encontraron que las familias Eunicidae y principalmente Syllidae 
constituyeron las más abundantes de su muestreo y atribuyen lo anterior a las 
características fisiológicas y anatómicas. En el caso de los eunícidos quienes ocupan 
diversos hábitats, muchas veces están asociados con fondos duros y aguas someras, 
pueden ser caracterizados como excavadores que forman galerías en fragmentos de 
coral muerto con paredes cubiertas de mucus, o bien fijos en fisuras o intersticios de 
rocas, esponjas y corales (Hutchings, 1981; Fauchald, 1992). 

Familias 

Figura No. 8 Riqueza de especies por familia. 

Por otra parte, algunas características morfoestructurales como su aparato 
mandibular, les permiten perforar sus galerías, lo cual se corrobora con la presencia 
de CaCo3 (aragonita, principal componente del coral) impregnada en las 
mandíbulas (Fauchald, 1992). Por lo anterior, se destaca que los eunícidos forman 
parte de la criptofauna horadadora en el arrecife. 
Los sílidos, por su parte, son comunes en aguas someras y en substratos duros, bien 
representados en hábitats crípticos, incluso pueden ser ahí los más abundantes y 
diversos. Viven en esponjas, hidroides, ascidias, o intersticialrnente en arena y lodo, 
otras especies construyen tubos mucosos fijos a los hidroides (Ben-Diahu, 1977a; 
Pettibone, 1982). Esta familia carece de estructuras mandibulares fuertes para poder 
construir sus galerías, sin embargo, aprovechan los surcos y fisuras dél sustrato para 
resguardarse. Por todo esto, se presupone que los silicios constituyen parte de la 
criptofauna oportunista. 
Entre los cirratúlidos, no obstante que son en su mayoría organismos de vida libre y 
tubícolas, algunas especies perforan el coral, además de ser habitantes comunes do 
zonas someras (Fauchald y Jurnars, 1979; Wolf, 1984). Estas características 
morfológicas y etológicas les confieren cierta facilidad para habitar este tipo de 
sustrato. 
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Lo anterior confirma que se trata de organismos típicos de ambientes coralinos y que 
en la zona de estudio del presente trabajo han encontrado condiciones favorables 
para su establecimiento. Por ello era de esperar que presentaran los valores más 
altos de abundancia y riqueza de especies. 

U arrecife en que se presentó la mayor abundancia de organismos fue Cayo Arcas 
con 1844 organismos, seguido por Alacrán con 1369, Cayo Arenas con 181 y 
finalmente Triángulos Oeste con 151 organismos (Fig. 9). 

CAYO 
ARENAS 

181 

TRIÁNGULOS 

151 

ALACRÁN 
1369 

CAYO ARCAS 
1844 

Figura No. 9 Valores de abundancia por arrecife 

La estación con mayor abundancia fue Al3 con 1176 organismos, seguida de Cal 
con 898 y Ca3 con 814 (Fig. 10), estas estaciones son las que sobresalen del muestreo 
debido a que están localizadas en zonas intermareales, en áreas protegidas del 
arrecife, lo que presupone que la baja actividad del oleaje permite el mayor 
establecimiento de poblaciones de organismos. 

Los arrecifes en donde se presentan los mayores valores de abundancias coinciden 
con los de mayor tamaño y los mejor estructurados, esto puede ser la pauta para 
encontrar un número grande de organismos. Lo anterior es corroborado al analizar 
la abundancia por estación, donde los mayores valores se observan en los arrecifes 
de mayor abundancia de organismos. Particularmente, estas estaciones se 
localizaron en zona intermareal y en la porción protegida del arrecife, donde la 
escasa actividad del oleaje es preponderante para el establecimiento de las 
poblaciones de poliquetos. 
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Figura No. 10 Valores de abundancia por estación 

El arrecife con mayor riqueza de especies fue Alacrán con 48, seguido por Cayo 
Arcas con 38, Cayo Arenas con 25 y Triángulos Oeste con 1.4 (Fig. 11). Los valores 
más altos de riqueza de especies en Alacrán son debidos a que es aquí donde se 
encuentra la mayor representatividad de familias así corno en Arcas, por tanto es de 
esperarse estos resultados. 

ALACRÁN 
48 

Figura No. 11 Valores de riqueza de especies por arrecife 
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Las estaciones con mayor riqueza de especies fueron A13 con 41, Ca3 con 23 y 
finalmente Cal y Cel ambas con 18 especies (Fig. 12). Estas estaciones se localizan 
principalmente en los arrecifes de Alacrán y Cayo Arcas cuyas características de 
abundancia y riqueza de especies ya han sido explicadas. 
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Figura No. 12 Valores de riqueza de especies por estación 

DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA DE ESTUDIO 

El análisis de la distribución de las familias en la zona de estudio nos indica que 
existen familias con distribución restringida: Spionidae, Maldanidae y Hesionidae 
que se localizaron únicamente en Cayo Arcas, Pilargidae en Triángulos Oeste y 
Chrysopetalidae, Lumbrineridae y Terebellidae en Alacrán. La familia Flabelligeridae 
se localizó en Cayo Arcas y Triángulos Oeste, Sabellidae en Triángulos Oeste y 
Alacrán; Serpulidae en Triángulos Oeste y Cayo Arenas, Orbiniidae, Capitellidae y 
Phyllodocidae se localizaron en Cayo Arcas y Alacrán, Oenonidae se distribuyó en 
Cayo Alccts, Triángulos Oeste y Alacrán, Arenicolidae y Nereididae se localizaron en 
Cayo Arcas, Cayo Arenas y Alacrán. Finalmente se encontraron familias con 
distribución en todas los arrecifes: Cirratulidae, Syllidae, Amphinomidae y Eunicidae. 
Dentro de esta última categoría se tiene de nuevo a las familias dominantes del 
muestreo: Eunicidue, Syllidae y Cirratulidae con mayor abundancia y riqueza de 
especies, lo cual nos confirma una vez más que se trata de familias características 
de estos ambientes coralinos. 

74 



Por otra parte, las familias restantes, aunque están presentes en dichos ambientes, 
la mayoría de ellas se les encuentra bien distribuidas en otros tipos de sustratos 
como arenas y lodos con gran abundancia y diversidad de especies (Rodríguez-
Villanueva, 1993; Miranda-Vázquez, 1993; Granados-Barba, 1994). 

Analizando la distribución de las especies en la zona de estudio (Tabla IV), se 
encontró que Cirriformia filigera, Opisthosyllis brunnea, Syllís (Ehlersia) comuta, 
Syllis (Typosyllis) ortizi, Eunice cariboea, Lysidice ninetta y Nematonereis hebes se 
encontraron en todos los arrecifes estudiados. Haplosyllis spongicola, Syllís (Ehlersia) 
ferrugina, Syllis (Syllis) gracilis, Euníce vitatta y Eunice websterí se encontraron en 
todos los arrecifes excepto en Triángulos Oeste y Arabella multidentata también en 
todos los arrecifes excepto en Alacrán. Pherusa inflata sólo se encontró en Arcas y 
Triángulos Oeste. Naineris grubei, Nereiphylla fragilis, Ceratonereis mirabílis y Nereis 
falsa se recolectaron solo en Arcas y Alacrán. Pocas especies fueron recolectadas en 
un sólo sitio: Kefersteinia cirrata, Nereis pelagica y Eunice filamentosa fueron 
recolectadas solo en Arcas. Synelmis ca. albini e Hydroides mongeslopezi se 
localizaron únicamente en Triángulos. Branchiosyllis exílis, Ceratonereis síngularis y 
Pseudoverrnilia occidentalis se encontraron solo en Arenas. Polydora socialis, 
Cirriformia capensís, C. punctata, Capitella spp, Decamcrstus gracilis, Chrysopetallum 
hernancortezae, Exogone (E.) dispar, Exogone (E.) laurel, Syllis (Typosyllis) 
Syllis (Typosyllis) corallicola, Perinereís cultrifera floridana, Perinereís ca. vancaurica, 
Marphysa sanguinea, Lumbrineris coccinea, Polycirrus carolínensis y Potarnilla torelli 
fueron recolectadas únicamente en Alacrán. Este arrecife fue a la vez el que 
presentó la mayor riqueza de especies de poliquetos. Una vez más tenemos que 
tanto a nivel a nivel específico las familias que se encontraron mejor distribuidas en 
la zona de estudio son Eunicidae, Syllidae y Cirratulidae, lo cual confirma lo antes 
expuesto. 

ANÁLISIS DE DOMINANCIA Y FRECUENCIA 
Diagrama de Olmstead y Tukey 

El conocimiento de la abundancia junto con la frecuencia de aparición espacial y 
temporal de las especies son una herramienta útil para estimar la importancia 
relativa de las especies que integran una comunidad (Pictnka, 1978). Por tanto, este 
análisis de las especies se llevó a cabo mediante la prueba de Asociación de 
Olmstead y Tukey (Sokal y Rholf, 1979), con la cual se obtienen 4 cuadrantes en los 
que se agrupan gráficamente las especies con características similares de 
abundancia y frecuencia (Fig. 13). Los números en la gráfica corresponden a la 
posición que ocupan las especies en un orden decreciente en cuanto a frecuencia 
porcentual de aparición y abundancia. 
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Tabla No IV 	Lista de eepeciee recolectadaa en la zona de estudio 
Estación 

1 	Norolphylla Innato 

Ca I 
SW 

Cu 2 
N 

2 

Cu 3 
NE 

Cu 4 
liuc 

Tr I 
W 

Tr 2 
E 

Tr 3 
Buc 

Cu I 
Buc 

Cu 2 
W 

Al I 
Buc 

Al 2 
E 

Al 3 
W 

4 

Total 

7 

2 gelongoinia carota 1 1 

3 Podado abocara 

4 	Synolmio ca, albIni I 1 

5 	Condonareis ntitobilis I 

6 	Carvionereet ainpulario 1 
7 Monne folia 2 3 

8 Hetera Pelogico I 1 

9 	Nonato tilsol 2 2 54 50 

10 	Partnere!, euerIfera ecrldona 24 1 25 

11 	Porinorois ca. vancautIca I I 
12 	N91.ill opp 1 
13 	BranchIosyllit mane 1 I 

14 	Brania ap I 1 1 2 

15 Exogone (PI ationsko 1 1 

16 Canon° O dispar 4 5 

17 Exopono (El lourol 1 1 1 3 

l8 Hoplosyllft sponglcola I 1 4 I 3 13 

19 	Oplaihosyllis brunnea 1 1 

20 Pamplonottyllio uoe D'ademo 1 1 

21 	Sphoerotryllla <II pfrifiropals I 2 3 
22 	Syllia lehlorolal coman: 24 10 2 3 o 2 7 56 

23 	Syllio (almo la)lorrugIna 1 I II 13 
24 Sylllo Ole, Sof op A 5 9 4 18 
25 Sylno (Sylhalgrocillo 4 2 3 2 9 3 20 49 
26 	Syllik (11.paryllIal ahumo 106 12 112 1 II 21 8 2 112 385 
27 Sylllo (TyposyllIe)armfflano I 1 
28 Sylllo (TyposyllIgIcorallicola I I 

29 SyllIo (Typosyllia) coral:lodo/dee I I 
30 	Sylno crypooyllis)oreal 1 1 
31 	Sy/Ifs fTypowyllts/ wp 8 10 3 1 4 14 36 
32 SyIllo ITypooylliol y 1 1 I 2 
33 	Chrysoperolluni hornatacattoxao 

34 turythao camplanata 2 20 22 
35 Poromphinorno ap A

7 

1 2 9 21 
36 Cerdee ~bogo 557 34 487 7 36 

20 

1 37 30 11 293 1528 

37 Unice Illanionmia 2 1 3 
38 tontos, velara I 4 2 2 9 
39 Unice wobatorl 1 1 3 1 6 
40 Lyoldlco Mulata 81 16 15 3 12 26 1 26 1 4 107 
41 	MarpItyla oangulnoa 1 1 
42 Naanolonerela habed 82 127 1 10 5 10 3 2 137 402 
43 Lumbanora coccinoa 1 I 
44 ArabolIa mullidontata 2 4 17 I 1 25 
45 Drilonorolo ap A 1 1 2 
46 Nalnerolt grabo! 2 6 2 1 13 24 
47 Proocoloploo app 2 3 1 6 
48 Polydora *m'olla 1 1 
49 Cirsiformla caponsla 13 13 
50 	Cirrtiormla Ifilgora 2 I 16 3 1 6 103 137 
SI 	Cfrrilonnla pum:fofa 12 191 203 
52 CitrIlonnla ap I 1 1 2 
53 Moneceillna ap I 1 I 
54 Noma Inflan, 5 I 6 
55 Therochoera ap A I 
56 Capitolio app 2 2 
57 Datybranchus app 
58 Daca:nagua vuele. 1 

• 59 Lolochrldeo top a 1 1 2 4 
60 aranchlonvoldanoop I 8 3 2 3 17 
61 	Axletholla ap 1 1 6 7 
62 Polychrem combando 
63 Polychroo app 1 
64 Ifypolcomuo app 1 I 
65 Palomilla iota 77 77 
66 ilydroidea monyealoperf  
67 Pitaud000rmIlla occidontalin

1 
I 

Total por oaroción 084 103 807 23 00 56 10 100 411 106 64 1104 3413 
Total de fondeas 	20 '1OTAL 
Tonal de espacies 	67 

Abundencla por Asado 1817 146 155 1294 
C. Arcos Ttlóng. W C. konua A. AllICIlIll 
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Figura No. 13 Dominancia y frecuencia de especies 1 (Diagrama de 
Olmstead y Tukey) 

Cuadrante I 

Incluye a las especies más abundantes y más frecuentes de la colecta, las cuales 
son consideradas como DOMINANTES y a continuación se enlistan: 

Eunice cariboea, Nematonereis hebes, Syllis (Typosyllis) alosae, Cirriformia punctata, 
Lysidice ninetta, Cirriformia filigera, Potamilla torelli, Nereis riisei, Syllis (Ehlersia) 
comufa, Syllis (Syllis) gracilis, Syllis (Typosyllis) sp, B, Arabella multidentata, 
Perinereis cultrifera floridana, Nainereis grubei, Eurythoe complanata, 
Paramphinorne sp. A, Branchiomaldane sp. 1, Syllís (Ehlersia) sp. A, Syllis (Ehlersia) 
ferrugina, Haplosyliis spongicola, Cirriformia capensis. 

Cuadrante II 
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Aquí se agrupan las especies muy abundantes con baja frecuencia que son 
consideradas corno ESTACIONALES. 

En este cuadrante no se ubicó ninguna especie. 

Cuadrante 111 

En este cuadrante se incluyen las especies poco abundantes y poco frecuentes, que 
son consideradas corno RARAS: 

Eunice viitata, Nereiphylla frcrgilis, Axiothella sp. 1, l'herirse inflata, Eunice websteri, 
Proscoloplos sp. 1, Nereis falsa, Exogone (E.) dispar, Eunice filamentosa, Sphaerosyllis 
(S.) piriferopsis, Exogone lourei, Drilonereis sp. A, Ceratonereis mirabilis, Syllis 
(Typosyllis) ortizi, Capitella spp, Hydroides monges/opezi, Pseudovermilia 
occidentalis, Hypsicomus sp. 1, Polycirrus sp. 1, Polycirrus cdrolinensis, Therochaeta 
sp. A, Lumbrineris coccinea, Marphysa sanguinea, Nereis sp. 1, Perinereis ca. 
vancaurica, Nereis pelagica, Ceratonereis singularis, Syllis (Typosyllis) corallicola, 
Syllis (Typosyllis) armillaris, Parapionosyllis uebelackerae, Opisthosyllis brunnea, 
Branchiosyllis exilis, Synelmis ca. albini, Podarke oscura, Kefersteinia cirrata, 
Chrysopetalum hernancortezae, Decamastus gracilis, Dasybranchus sp. 1, 
Monticellina sp. 1, Cirriformia sp. 1, Polydora socialis. 

Aquí se observa la mayor cantidad de especies en el muestreo (51). Los valores de 
abundancia son muy bajos (menores de 12.5 organismos en promedio) y en su 
mayoría se incluyen las especies con un solo organismo y que presentan también los 
menores valores de frecuencia porcentual. 

Cuadrante IV 

En este se presentan las especies poco abundantes pero muy frecuentes las cuales 
son consideradas COMUNES. 

Aquí no se ubicó ninguna especie. 

Para comprender mejor lo anterior, los resultados gráficos se presentan en dos 
partes: 

La primera (Fig. 13), muestra en su totalidad el comportamiento de las especies en el 
muestreo, donde destaca Eunice cariboea (73) corno la especie dominante debido a 
sus altos valores de abundancia y frecuencia en el muestreo, es seguida en orden de 
importancia decreciente por Nematonereis hebes (72), Syllis (Typosyllis) alosae (71), 
Cirriformia punctata (70), Lysidice ninetta (69) y Cirriformia filigera (68). 

Por otra parte, para tener una idea más concreta del comportamiento de las 
especies restantes, se presenta otra figura (Fig. 14) eliminando los datos de las 

78 



4 2 3 5 6 

250 

1.5̂   230 u) rn  o 

al▪  • 100 

O 
O 

O 

especies con las abundancias y frecuencias mayores antes mencionadas quedando 
las siguientes: 

Potamilla torelli, Nereis riisei, Syllis (Ehlersia) cornuta, Syllis (Syllis) gracilis, Syllis 
(Typosyllis) sp. B, Arabella multidentata, Perinereis cultrifera floridana, Nainereis 
grubei, Eurythoe complanata, Paramphinome sp. A, Branchiomaldane sp. 1, Syllis 
(Ehlersia) sp. A, Syllis (Ehlersia) ferrugina, Haplosyllis spongicola y Cirriformia 
capensis, las cuales también se encuentran en el cuadrante I pero con valores 
menores de abundancia y frecuencia porcentual. 

Frecuencia (%) 

Figura No. 14 Dominancia y frecuencia de especies (Olmstead y Tukey). 

INFLUENCIA DE LOS PARÁMETROS AMBIENTALES SOBRE LA 
ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LA FAUNA 

Es bien sabido que la fauna del bentos guarda estrecha relación con los parámetros 
ambientales abióticos, tal es el caso del tamaño de los sedimentos en playas, el cual 
tiene un mayor efecto sobre los organismos, ya que de él dependen, en gran medida, 
la cantidad de agua retenida en los espacios intersticiales (Méndez-Ubach et al, 
1986). 
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Por lo anterior es importante estudiar las relaciones de estos parámetros con los 
organismos. Al respecto podemos mencionar que los parámetros ambientales de 
temperatura, salinidad y oxígeno disuelto no presentaron variación en sus valores, 
por lo cual su influencia sobre los organismos en cuanto a abundancia y distribución, 
no se puede determinar. No sucede lo mismo en cuanto a la profundidad de colecta. 
Se encontró que las estaciones con mayor abundancia de familias, organismos y 
especies se localizaron en las estaciones someras. Por otro lado, en las estaciones 
más profundas sucede lo contrario: tenemos aquí los menores valores de 
abundancia y riqueza de especies. Las razones pueden ser diversas: es de 
suponerse que en las estaciones profundas las condiciones para el establecimiento 
de los organismos son más estables, por lo que sería esperable encontrar mayores 
valores de abundancia y riqueza de especies, sin embargo esto no sucedió así. Lo 
que ocurre es que si para los poliquetos esta estabilidad en el ambiente promueve su 
establecimiento, para otros organismos también. Una de las posibles explicaciones 
de los valores bajos de abundancia y riqueza de especies de poliquetos es que estos 
están sujetos a una alta tasa de depredación por parte de otros animales, 
principalmente peces arrecifales, cosa que no ocurre en la zona intermareal. 

Cabe mencionar que los poliquetos son organismos que pueden resistir cambios 
extremos en las condiciones ambientales como ocurre en las zonas intermareales, 
donde la acción constante del oleaje, aunado a condiciones de desecación y 
aumento de la temperatura y salinidad del agua, hacen de estos lugares zonas de 
difícil acceso y establecimiento para otras poblaciones de animales. 

La porosidad relativa del sustrato juega un papel importante en el establecimiento de 
las poblaciones en los arrecifes de coral, es decir, que en cuanto sea mayor el 
número y el tamaño de las cavidades en el coral, será mayor la probabilidad de que 
los organismos ocupen ese espacio. 

En el presente estudio, la porosidad relativa de los fragmentos de coral influyó de 
una manera general sobre la abundancia y riqueza de especies. Arrecife Alacrán 
presentó los mayores valores de porosidad relativa promedio (32.98) y es aquí donde 
se encontraron los mayores valores promedio de riqueza de especies y el mayor 
número de familias, con lo cual se piensa que este parámetro ambiental abiótico 
pudo influir en el establecimiento de las poblaciones muestreadas. Sin embargo, 
este carácter por si solo no es el responsable de estos resultados de abundancia y 
riqueza de especies, ya que se encontraron resultados completamente 
contradictorios. La estación Tr3 es la localidad que presentó un valor de porosidad 
relativa alto. Sin embargo, es aquí donde se encontraron valores bajos de riqueza de 
especies y abundancia de organismos. 

80 



ANÁLISIS GENERAL DE LA DIVERSIDAD 

La diversidad es la medida más común para evaluar la estructura de una comunidad 
y describir su organización en los términos de riqueza de especies y abundancia. 

En este estudio se utilizó el índice de Shannon-Weaver (Pielou, 1977) para evaluar la 
diversidad. Este se emplea para comunidades infinitamente grandes, o sea, en 
comunidades que pueden ser tratadas corno infinitas en el sentido de que sacando 
muestras de las mismas no causen cambio perceptible en ellas (Pielou, 1966), de tal 
modo que para grandes comunidades la diversidad debe ser estimada de un 
conjunto de muestras. 

En función del índice de diversidad se calcularon la diversidad máxima (1-11 max) y la 
equitatividad (J'). También se calculó el indice de predominio de Simpson (1949), el 
cual nos indica la dominancia de manera independiente de la diversidad. 

Los valores más altos de diversidad (Fig. 15) se encontraron en las estaciones Ca2 
(2.16), Ca4 (2.3), Ce 1 (2.1), Al 1 (2.05) y Al3 (2.4), estos valores fueron cercanos a su 
diversidad máxima, todos ellos presentaron con valores bajos de predominio y alta 
equitatividad. Estos resultados indican que es aquí donde se localiza el mayor 
número de especies y que los organismos se encuentran distribuidos de una manera 
homogénea. 

Cabe mencionar que la estación Tr3 presentó un valor de diversidad más bajo en 
comparación con las otras estaciones (0.9), sin embargo, es muy próximo a su 1-11 max. 
(1.1), con una alta equitatividad y bajo predominio. Esto se debe a que es una 
localidad donde se registra la menor riqueza específica (4) y una baja abundancia 
(10 organismos) y que coincide con la estación con mayor profundidad de muestreo. 

4 	 

3.5 - 

3 

2.5 

2 

1.5 - 

1- 

0.5 

o 

Diversidad 
--W—D. Máxima 
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Figura No. 15 Valores de los parámetros ecológicos medidos 
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COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS 

Llevar a cabo una comparación de los aspectos cuantitativos de este trabajo con 
otros estudios en el Golfo de México resulta difícil, ya que los estudios previos sobre 
poliquetos en sustratos coralinos dentro del Golfo de México son únicamente 
taxonómicos, por lo que lo más conveniente sería hacer una comparación de la 
composición faunística. Por otro lado, la comparación con estudios cualitativos en la 
región también presenta problemas, ya que la mayoría de los trabajos se han llevado 
a cabo en sustratos blandos como arenas y lodos, por lo que la limitación estriba en 
que son hábitats cornpletamante diferentes y por consiguiente la metodología de 
colecta es otra. Además la intensidad de los muestreos ha sido mayor en sustratos 
blandos. Por tanto, sólo queda hacer una breve comparación en lo que respecta a la 
composición faunística: se tiene que a diferencia de los sustratos blandos, la familia 
con mayor número de organismos corresponde a los eunícidos y en segundo término 
a los sllidos con valores para este estudio muy altos, cosa que no sucede para 
trabajos en sustratos blandos en el Golfo de México donde las familias que 
predominan son los espiónidos, cosúridos y los néftidos en la Sonda de Campeche 
(Granados-Barba, 1994), espiónidos, lumbrinéridos y onúfidos en estudios en la 
plataforma continental interna y externa del sur del Golfo de México (Rodríguez-
Villanueva, 1993; Miranda-Vázquez, 1993). 

Por otra parte, tanto en sustratos blandos (arenas principalmente) como en este 
estudio, la familia Syllidae es la que presenta los mayores valores en cuanto al 
número de especies (Miranda-Vázquez, 1993; Rodríguez-Villanueva, 1993). Lo 
anterior puede deberse a las características particulares de la familia, ya que se les 
puede encontrar en diferentes habitats pero básicamente en ambientes crípticos 
(Uebelacker, 1984). 

En lo que respecta a estudios en arrecifes del Golfo de México, se tiene el estudio 
realizado por Horta-Puga (1982) en Isla Verde, Ver., en donde él obtuvo que las 
familias con mayor abundancia fueron Syllidae con 44.77% y Eunicidae con 31.92%. 
Estos resultados son muy semejantes a los del presente estudio, ya que son las dos 
familias con mayor abundancia. 
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CONCLUSIONES 

1.- Los 3413 especímenes fueron agrupados dentro de ti órdenes, 4 subórdenes, 20 
familias, 40 géneros, 5 subgéneros y 67 especies, de los cuales 63 se registraron por 
primera vez en la zona de estudio; Synelmis cf. albini, Perinereis cultrifera floridana y 
Pereinereis cf. vancaurica se registraron por primera vez en aguas mexicanas del 
Golfo de México. 

2.- En la zona de estudio los eunlcidos Eunice cariboea, Nernatonereis "Jebes y el 
sílido Syllís (Typosyllís) alome, fueron las dominantes en la zona, constituyendo la 
fauna típica de estos ambientes de coral en la zona de estudio. 

3,- En este estudio se recolectaron un género y 6 especies consideradas 
potencialmente nuevas para la ciencia. 

4.- De los arrecifes estudiados, Cayo Arcas y arrecife Alacrán presentaron las 
mayores abundancias y riqueza de especies. 

5.- De los parámetros ambientales analizados, la profundidad de toma de muestras 
fue la que mayor influencia tuvo sobre la abundancia, distribución, riqueza de 
especies y diversidad. 

5.- Biogeográficamente la criptofauna poliquetológica de los arrecifes estudiados es 
predominantemente Anfiamericana, constituyendo el 27.6% del total de la fauna 
analizada. 

6.- Entre la fauna recolectada no obstante que se recolectó en sustrato duro, 
predominan especies con afinidades por los sustratos blandos y duros (61.6% del 
total). 
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RECOMENDACIONES 

Volúmen mínimo de colecta. 

En este aspecto cabe puntualizar que no obstante el haber hecho una prueba de 
volúrnen mínimo de muestra, al parecer hubo tal vez un sesgo, ya que solo se realizó 
esta prueba con los valores de abundancia a nivel de familia y con el número 
aproximado de fragmentos de coral muerto procedentes de los cruceros IMCA IV y 
DINAMO I, obteniéndose una gráfica del número máximo de familias por estación 
contra el número total de fragmentos. Por consiguiente es recomendable, para 
obtener resultados cuantitativos más confiables, el hacer este tipo de curvas, no sólo 
a nivel de familias, sino a nivel de especies considerando las características de los 
fragmentos de coral como son el número total de fragmentos, el peso y volúmen. 

Continuación de estudios. 

Si se considera que el ecosistema arrecifal es un ecosistema clímax con una 
productividad y diversidad biológica muy alta, es de esperarse encontrar en estudios 
más intensivos y periódicos un número mayor de especies que las hasta ahora son 
conocidas. 

Es conveniente continuar los estudios taxonómicos sobre poliquetos en sustratos 
coralinos ya que con una intensidad sobre este punto se podrían resolver algunos de 
los problemas taxonómicos aquí expuestos, además de tener un panorama más 
completo sobre las poblaciones de estos organismos en estos ambientes coralinos. 

Convendrá revisar por separado cada uno de los arrecifes en diferentes zonas, 
intensificando el muestreo tanto en barlovento como en sotavento y a diferentes 
profundidades cubriendo en la medida de las posibilidades todo el arrecife. Otro 
aspecto importante a considerar es realizar colectas en diferentes épocas del año 
como puede ser tanto en temporada de lluvias como de secas, temporadas 
distinguibles y con cierta influencia en los poliquetos en el Golfo de México 
(Granados-Barba et al., 1993). 

Obtener datos cuantitativos sobre poliquetos en sustratos coralinos en el sur del 
Golfo de México no es una tarea fácil, debido principalmente a que el acceso a los 
arrecifes tampoco lo es pues estos se encuentran a distancias relativamente grandes 
de la costa y entre ellos, por lo que sólo con la ayuda de embarcaciones de gran 
calado como los buques oceanográficos es como se puede tener acceso a estos 
lugares; de igual forma, es necesario el apoyo de este tipo para la realización de las 
mediciones y la evaluación de algunos parámetros fisicoquírnicos in-sita, así como el 
transporte a tierra de las muestras recolectadas. Cabe mencionar que el costo de 
estas operaciones es muy alio. 



Otra limitante está relacionada con la naturaleza del sustrato, ya que este no 
presenta características físicas uniformes como es la forma y peso de los 
fragmentos. Por esto, debido a que no se pueden tener fragmentos "de a kilo" o de "a 
litro", se debe tener mucha atención y familiarizarse un poco en la relación de 
cuantos fragmentos corresponden más o menos al volúmen de muestra requerido. 
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