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El presente trabajo se desarrollo con la finalidad de 

conocer la zonación faunística, desde el punto de vista cuanti

tativo, en la Zona lntermareal de Sontecomapan, Veracruz. Con -

el fín de determinar la distribución y abundancia de los orga-

nismos existentes, así como su posible relación con la caracte

rización semidentológica del sistema y establecer su comporta-

miento estacional. 

Se realizaron muestreos mensuales durante un período 

comprendido entre el m!!S de Abril de 1983 a Septiembre del mis

mo año. El área de muestreo comprendió 3 zonas: La primera pl.!!_ 

ya en mar abierto (Zona 1), la segunda, la desembocadura (Zona 

11) y la última, el real (Zona 111), capturándose un total de -

2,383 organismos, determinándose a 17 familias, 19 géneros y 26 

especies. Las especies con mayor abundancia relativa resulta-

ron ser: Aonides oxicephala (Familia Spionidae) con el 33.10%; 

Neritina virgínea (Familia Nereidae) con el 16.57%; Pseudohaus

torius ~· (Familia Haustoridae) con el 10.91%; Kalliapsudes -

s p. (Familia Tanaidae) con el 9.44%; Aega ~ (Familia Aegi-

dae) con el 8.72%; Donax variabilis (Familia Donacidae) con el 

7.84%. El resto de las especies se presentaron con una mínima 

abundancia constituyendo el 13.92% del total. 

La dinámica de estas zonas, influye en la distribu-

ción y abundancia de las poblaciones tanto espacial como tempo

ralmente. Las diversidades encontradas presentan diferencias 

en las tres zonas, las máximas diversidades se presentaron en -

la zona 111, y las mínimas se presentaron en la zona 1, 11. En 

las dos primeras zonas el contenido de materia orgánica es me-

nor, en tanto que la tercera presenta las máximas concentracio-

nes. 



El análisis de similitud de las muestras registradas 

para cada mes y zona, presentan una afinidad elevada entre la 

playa y la desembocadura, mientras que las muestras del real, 

se ubicaron como una unidad independiente. Dentro de estos -

agrupamientos se presentan los crustáceos que forman un grupo 

por su afinidad taxonómica y sus hábitos de vida, así como -

también los moluscos, crustáceos, poliquetos en las tres zona~ 

presentando unicamente en la zona I y II un equinodermo, agru

pándose por la semejanza de sus hábitos de vida. 
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INTRODUCCION 

El estudio faunístico de la zona de mareas es impor

tante tanto por la variedad de los organismos que l o habitan, 

como por la organización espacial que desarrollan en los am--

bientes que comprende esta zona (playas arenosas , cos ta roc osa 

pozas de marea, marisma, e~tuarios, etc . ). 

Un aspecto determinante en la organización espacial 

de las comunidades inte rmareales, es la variación es tacional -

sobre los diferentes biotopos como lo señala Johnson (1970). 

La variación estacional provoca una heterogeneidad del habitat 

por las fluctuaciones de los factores ambientales, estos pue-

den ser físicos y químicos . Entre los factores físicos pode-

mas mencionar a la luz, ya que de es t a depende la fotosíntesis 

de las algas y la visión de los organismos; otro de los facto

res abióticos de gran importancia, es la t empera tura, que eje.E_ 

ce una acción muy diversa sobre los organismos. Entre los fac 

tares químicos, podemos mencionar a la salinidad que es impor

tante para las comunidades bentónicas del sistema litara!. / 

Una de las características de las comunidades bentó

nicas marinas en playas arenosas, es la relación de las espe-

cies con sustratos particulares, ya que muchas de las adapta-

ciones morfológicas y fisiológicas de estos organismos depen-

den de las propiedades de los sedimentos (Johnson op. c it.). 

La distribución de los organismos y la profundidad a 

la que algunos son capaces de enterrarse, esta influenciado -

por diferentes niveles de empaquetamiento, Bruce (1928) mostró 

que las arenas mal. clasificadas presentan un baj o porcentaje -

de uniformidad en el tamaño de grano existente , por lo que pu~ 
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üc comp .:ic tarsc tan firmemente como pa r .J t l ' í1t.' r un;a por osidad de 

20; , mientras que las fraccionrs bien c las!!i cadas presentan -

un alto porcentaje de uniformidaJ de tamaoo de g r ano , con una 

porosidad de 44.7 ~ . 

Las arenas fi nas bien clasif i cadas , pr e sentan un al 

t o porcentaje de un iformid ad de grano y puede pr esentar un me

di o est a ble capaz de soportar gr ;:i ndes pobl ac ion e ;; <le o r g:l!1i s -

mos f iltrado r e s , ya que , ese grado de clas i ficaci6n indi ca l a 

intens idad de l a co rri en t e en el fond o durante un c iclo de ma

r eas c onstan Le (Sand e r s , 1958), como la capi la ri dad c- s pr0nun 

ciada, pe rmite que e l n ivel de agua decaiga m5s l e nLame11tL', -

c ua ndo la mar ea retrocede proporciona una mayor huroc·dad c•n c· l 

s edime nto, así l os organismos excavado r es me d i ante movi miento s 

ve rti ca l es a tr a vés de la ·cap.1 de a ren ;:i , se movili za r :ín h;icia 

los estratos con mayor humedad 6ptima . 

Al gunos . organismos excavadore s o s e mi s 0s iles depen

den de l a c ir culaci6n del agua ma nt e nida po r un s i s t ema de e s 

pacios intersticiales (Remane, 1933). 

Los organismos que viven e n l a are n3 s e pueden mover 

ya sea deslizándose por los e spac i os interstic i a l e s o ent ~ rr 5~ 

dos e a través de est e medio. El prime r ~od a de l ocomoc i 6n es 

posible s6 lo en a r ena g ruesa , mientras que e l s egundo sistema 

es más común e n are na fina. La distinción ent re e stos dos ti

pos de locomoci6n no es mu y marcada, así algun a s e species que 

son excavador a s de a rena fina pueden t ambién des li za r se en l ;:i 

arena gruesa a través de lo s espac ios int e rsti c i a l e s 01iesc r, 

19.59) . 

, ' se ha s ugerido que la di s tri buci6n de a l guna s espe-

cies e n la zona int e r mareal de l as pl ayas, no es t á de t e rmin ada 
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por los niveles de marea sino por patrones de distribución -

del sustrato. Sin embargo, algunas especies no pueden ser -

asociadas en término de presencia o ausencia a ciertos sustra 

tos, suele ocurrir que debido a la acción de las olas, algu-

nas especies que prefieren arena gruesa sean arrastradas ha-

cia zonas donde l a arena es más fina o viceversa, en este ca

so la presencia de las especies en otro tipo de arena es oca

sional (Wieser op. cit.) / 
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A.'HECLOE:H ES 

De las aportaciones a nivel mundial sobre ur~anismus 

de l a zona intermareal e n rela c ión fauna-scdimL·ntos ,. su zun;J

ción en playas tropica l es y sub tr op i ca le s se pued en c itar: [s

tudios de l a mac rofauna bentónica (Bell, 1980). Procesos de e s 

tructuración de las comuuid ad"s litorales (l'ars on vt :11 , 19h7). 

Los principales trabajos enf ocados ;il estudiu de· l:i rc· L.ll· ión -

en tre fa una y sedimento s en las cost::is AtLínti cas tk Estados -

Unidos , co rresponden a Sanders (1956, 1958), Wicscr (19 ~9) , -

Brete (1963), Yo un g y Rhoads (1971), lloward (1972), Hooks L"t -

al (1976), Day t on y Ol i ve r (1980) y Shelton (198 1). 

/ Dentro de l a zo1ra intermareal, Dahl ( 19 52 ) d..:scribió 

pa trones de zonación de p layas boreale s , t emp l adas " trupi c :i·· 

l es , caracte rizá ndo l as por tre s o cuatro L' Sp...: c ie s dt• ~~r;inJt·s -

inverL eb r ados principalmente c ru s t 5ceos. 

/ La importanci;i ecológica de l a macrof au na ben t ón i ca 

(Pen as e t al, 1983) se ha incre:ae nt ado en l a actua lidad con <:S 

tudio s sobre comunidades con difer en t es e nfoques , Jonh son 

(1971), variation in diversity within Ben thic Marina Comuni--

ties . Dexter (1972), compa ra l as cos t as del oce5no Atl~ntico -

con l as del Pacífico en Panam5, Costa ~ i c a , Colombia y M~xico . 

Rodríguez (19 59) , realizó estudi os sobre comunidades de cos t a 

r ocosa , playas a r enosas y fangosas en l as costas de Venez ue l a./ 

Sin emba r go , la amplitud de l os litorales mexicanos 

y l a gr an variedad de amb ientes que ex ist en en nues tr o pa í s -

solo han sido est ud iados en form;i parc i ;il , así podemos seña-

l a r a Pa rra (197 5), quien es tudi ó la zonación bentónica inte r 

marea l en Vera c ruz; Sal cedo (1982 ) estudió !ns inve rt eb r ados 

' 
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marinos sob re playas arenosas; Quintana (1982) realizó estudio s 

sobre la zonación intermareal sobre sustrato duro . 

Es necesario hacer notar que el ambiente marino no se 

encuentra aislado, sino que interac túa con otros y en particu-

lar con ambientes de a gua dulce, como ejemplo de esta, podemos 

señalar a los sistemas es tuarinos que en nuestro país han sido 

es tudiados como elemento f' eparado del mar, pero conside r ándo -

las inte rac ciones de es tos ambientes como aspecto dinámico, es 

necesario es tudiar no sólo el compor tamiento individua l, sino -

las intera cciones de ambos medios , l a repercusión s obre l a es -

truc turac ión de las comunidades aledañas y de ser posible anali 

zarlas de una manera integral. 

/ Así, en este trabajo, se pretende ob t ener conocimien 

t o de la mac r ofauna bentónica de la Laguna de Sontecomapan, V~ 

racru z, considerando l a importancia que puede tener e l aportar 

l a información sobre es tudios faunísticos de l as cos t as mexica 

nas , particularmente , acerca de l a i nteracción de l os organi s 

mos y su habitat; así mismo , incluir l a relación existen t e en

tre fauna bentónica int ermareal y algunos parámetros t extura-

les de l sedimento y establecer su comportamiento es t acional. 

DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

El -área d~ estudio se l ocal iza al s ureste de l es t ado 

de Veracruz en e l Municipio de Cat emaco en tre los paralelos --

18º, 31' ,06" y 18º, 33 ' y 48" de latitud norte y lo s merid i a-

nos 95°, 00' y 95º, 02' de longitud oeste, colindando con el -

Golfo de México y se ubica al este de la sierra de l os Tuxtlas 

en un á r ea cuya vegetación típica es la selva alta pe r enifolia . 

Fig. 1-A. 

La Laguna de Sontecomapan se encuentra rodeada por -

- 5 -



VERACRUZ 

• El MORRO 

A 
1 

1 i 
10~ 

LOCALIZACION DEL AREA 
DE ESTUDIO 

Fig. 1-A 



v cge t .:ic i ún típi ca de mJ11 Elar <l l •nt ro <leJ Lual 1.h·s L11..:an: .~ izoph.0 -

ra mangle, ª&~vi c enia nitid.:i, Laguncu l a ria racl.lmosa y :=onuc ¡1rpu t. 

e re c tu!:>, la.s c uales son a.sociacjones vt.•geta]l: s , an f ibí.:1s, 11.: 1)0 -

sas y peren i fo l ias , ca racterizadas po r una biulo&í a ~~ si, 1¡ ·ula 

r es co ndic i ones eco l 6gicns , tal e s como : temper a tura m~Jia l'll' -

vada , lluvi.'.1.s abundan tes todo el aiíu, int e rmit-..:nt t: inu1 1d~1l: iÓn -

causada por l a ma r ca y mezc la del agua sa li na cun la s <le l us -

ríos . 

La barra ex t e rna de l a laguna p rc·senL1 un;i v c· ~e t ;1<· iún 

invasorn t Í pica dl' dunas coste r as dentro de· la c ua 1 desL1 c <1n: -

Coccoloba uvifera, lpomoea y Opuncia~ en ese o r den con s tiLu 

ye la vegeta c ión pionera que fij a y avanza paulaLin<1ml'n tc hn~i : 1 

l a pla ya colonizando progres ivamente nueva s áreas. El tipo d~ -

clima es AW 2 según la clasificac i6n de Kop¡>L'n mo<l ifi c<1d a por -

Gar c í a (1970), co rrespondient e a cilido sub -húmed o cun lluvias 

e n v e rano. 

MATERIAL Y HETODOS 

Se r ealiza r on muestreos mensua les duran t e un pcriudo 

comp r endido ent r e el mes de Abril de 1983 a Septiembre del mi s 

mo a ~o . (except uando e l mes de Junio no se pud o mu 0s tr car po r -

ca usas de f ue r za ma yor) estab l eciendo transcctos pc r pcnd i cul a - 

re s a la línea de l a costa. 

/ El material muestreado pr oc ede de la zona de mn r eas -

en el nivel mesol itoral que comprende la por ci6n inf e ri o r de la 

zona s upr al itoral y la s up e rior de la infralitoral , tomá ndose -

en cuenta e l patrón de zonación propues to por Hedgpeth (1957).
1 

El área de muestreo comp r endi ó t r es zonas de ac ue rd o 

a l siguiente criteri o : La prime ra zona la playa en mar ab i e rt o 
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llamada la barra (Zonal); la segunda se lcc~liza sobre el 

eje principal de la desembocadura donde se inicia la barra 

(Zona 11); y por último, una playa llamada el real que se lo

caliza dentro del sistema estuarino en el canal pr i ncipal de 

comun i cac ión de la laguna con el mar (Zona 111). Fig. ZA. 

El método de mu~streo para cada una de las tres zo

nas fue el mismo a seguir: en la Zona I y 11 se establecieron 

cinco transectos y en la Zona 111, 4 transectos; separados 50 

metros uno de otro, cada uno de estos transectos contaba con 

10 estaciones separadas 1 mt. entre sí, cada una de ellas dis 

tribuídas en los diferentes niveles perpendiculares a la lí-

nea de la cos ta. Determinando a la vez la pendiente de cada 

una de l as zonas. Fig. 3A . 

l.- Trabajo Sedimentológico.-

EI sedimento se muestreó en cada punto, obteniéndo

se una muestra de 50-100 gr.,las muestras se guardaron en bo..!_ 

sas de polietileno para su análisis posterior en el l abora to

rio. 

Para el análisis granulométrico de las muestras se 

siguió el procedimiento propuesto por Folk (1969). Se utili-

zaron tamices con diferentes aberturas de malla de 0.59, 0.25, 

0.17, 0.07 y 0.03 mm. colocándolos en e l ro-tap durante 10 mi 

nutos. 

Con los datos obtenidos se elaboraron curvas de fre 

cuencia acumulativa a fin de determinar los parámetros textu

rales. 

Los parámetros textura les considerados son: 
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a) Tamaño promedio gráfico y b) el coeficiente de distribu-

ción. 

a) Tamaño Promedio Gráfico. 

Esta medida de tamaño expresa el diámetro promedio 

de las partículas de una muestra. La e s cala de tamaño más co

munmente utilizada es la de Wentmorth (1922), expresa el diá

metro de las partículas en mm.,pero es más conveniente utili

zar la escala (phi) (0 = - log 2 diamt. mm.) ya que permite -

trabajar en papel aritmético, por lo que se expresa en unida

des phi 0. 

Uz ( 0 16 + 0 50 + 0 84 ) 

3 

b) Coeficiente de Distribución. 

Es una medida de uniformidad o clasificación del -

sedimento que representa los tamaños de grano existentes en 

la muestra, de manera que una buena clasificación indica que 

existe poca variación en los tamaños de gr ano. 

cr = 0 84 + 0 16 

4 

+ 0 95 + !J 5 

6.6 

Para el análisis de contenido de materia orgánica 

en el sedimento se siguió el método propuesto por (Walkey

Black (1933). 

v1 - ( v2 X f 
Materia orgánica c X 0.3 

w 

Donde: 

vl Volúmen de Dicromato Potasio. 

v2 Sulfato Ferroso 
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La pL'ndiente de la pla ya S'-' J<•t,· r minó para cada unct 

de las zonas r:iedLrnt,• l a fórmula . 

p desnivel 

long. x 100 

La pendiente de la p l aya se cal culó primeramcntL' d~ 

t <enninando el desnivel que se obt uvo mid iendo cada mt:tro l as 

diferentes alturas de una l ínea de r cfert:nc i a . 

II. Tr abajo Biológico . 

/ El mé todo de muestreo emp leado cons istió en turna r -

muest ra s e n una i r ea de 25 X 25 cm . y 20 cm de profundidad de 

cada cuadran t e , confo rme l a t écnica propuL'sta por Ch5vez (1975), 

La muestra de arena se t aciizó in situ a trav~s de un a malla de 

l mm. de abe rtur;i. Los o r ganismos ret e nid os se colec ta r on v -

fija r on en formo l al 10%. / 

úebido a l a captura del cang rej o es sumamente dif i- 

cil empleando e l método de c uadrante, ~stos fu e r on ~o lect;idos 

a ma no, s iempre y cuando est uvie ran ce r ca del pe rfil ;innlizado 

en el momento de muestreo para cada zona . 

Una vez en el l a bora t o rio lo s o r gcinismos co l cctc1dos , 

se lavaron, id enti f i ca ron y se colocaron en fra scos de vidrio 

en a l cohol a l 70% pa r a su p r eservación. Si mu ltáneame nt e se --

cuantificaron los ejempl ares de cada g rupo para cad a es t ac i ón 

de colecta . 

La identificación de los organismos s e real izó con la 

mayo r p r ec i sión ta xonómica pos ible . Se utilizaro n l a s c l aves -

de Fauchald (1976), Hartman ( 19 51) y Ga rdincr (1976 ) para po li-

quetos; los molusco s se identi f i caron mediante las c l aves de --

- 12 -



Abbott (1974), Andrews (1977) y Keen ( 197 1) . Para crustáceos se 

utilizaron las claves de Williams (1965), Ba rnard (1969), Me 

Kinney (1980) y Gosner (1971), l os equinodermos se identifica-

ron mediante la clave de Caso (1961) ;/ 

Análisis Cuantitativo.-

, ' 
Par a el es tudio cuantitat i vo se tomaron las especies 

más abundantes. La densidad pobl ac ional se obtuvo mult ip lican

do por 16 e l núme ro de organismos co l ectados, para converti r di 

chas unidades en número de organismos por me tro cuadrado, cabe 

señalar que l a unidad de área muestreada es i gual a 625 cm
2

, por 

lo que s e tomó en cuenta es ta r e lac i ón para todos los cál c ulos / 

En e l análisis cuan titativo se descartó el cangr ejo -

Ocypode quadrata debido a que su captura es sumamente di f i cil -

empleando el método de cuadran t e . 

La descripción de l a diversidad de l as comunidad es se 

realizó mediante el índice de Shanonn-Wiener , el cual t oma en -

cuenta los dos componentes de la diversidad: número de especies 

y l a unifo rmidad de la distribución del número de individuos -

por especies. 

H' 

Donde: 

H' = Diversidad (bits/individuo) 

pi Proporción del número de individuos de la sp 1 con respecto 

al total (ni/ Nt ). 

El es tudio de las afinidades entre comunidades nos lle 

va a una descripción de éstas y se fundamenta en la comparación 
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de una comunl<l.:id c o n otra, o con el 1.:.i misma «.: n <listi:1t0s ticm-

pos mediante la evaluac ión de las similitudvs o d ifv re nc i as d..: 

sus port es homólogas . Sobre e llos se cons truvv una c l as ifi c a

c i 6rr , ya sea a nivel de asoc iaci6n o biocc110sis . 

El pr opósito de una clasificac ión biol6g i ca es am- 

plia r el conocimiento acerca de lo s organismos y compr cnd..:r -

mis a fondo sus propiedades, semejanz as , dif e r encias '" inter 

rre lac iones. 

En este tr abajo se utilizó el índicv de dist anc i as 

euclid i anas qu e presentan l a ca r ac t e rí s ti ca dv unif o r midad -

de sus abundanc i as . 

n n 

2 [ 1 ( X X ) /( .': x2 
- hj hk h-~ 1. 41 4 2 hj ¿ h=l .4 142 

.2 1 12 

X hk) 'J 

Donde: 

elemen t os de la comun idad I. 

k e l e mentos de l a comunidad II. 

Los r esultados se r ep r ese nt an en una ma tríz de s imili

tud, donde de acuerdo a todas las combin ac iones pos i bles en tr e -

l as muestras, s e indica la similitud exi s t ente entre las d i f c r e n 

t es zonas de mues treo . 

En este tra ba jo se c uantifi có medi a nt e e l coef i c i en t e 

de corre l ac i ón de l momento - produc t o (Pe a rson) e spec ies contr a 

especie. 
n 
¿ X .. - X. ) ( xik - xk ) 
i=l 1] J 

r = 
n 

) 2 
n 

) 2 
~ 

¿ X .. - X. z ( xik - xk 1] J 
i=l i=l 
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Donde: 

r = Coeficiente de correlación. 

x j t~dia para todos los valores de los caracteres de l a ma

triz básica de datos j. 

x k Media para todos los valores de los caracteres de la ma

triz básica de datos k. 
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RESlI'..TADOS 

PARAMETROS AMBIENTALES. 

Sedimentolo gí a . 

Se r ealizaron 250 de t e rmin acio nes de t e xtura t ant o 

para l a zona l como par a l a 11 , mi en tras que para l a Zona 111 

sólo se det e rminaron 160 , ob teni éndose l os sigukntes r esu l L•
dos : 

ZONA l 

Los va lores obtenidos por me s fueron: 

Ab r il Ma yo Julio Agosto Septi e!:lbrc 

Mz 2 . 60 2 .70 2 . 60 2.30 2 .70 

01 0.84 0.78 0.83 0 .94 0.65 

Los r esul t ados menc i onados mues tran e n prome dio pa 

r a esta zona un t ama ño de pa rtícul a de 2.5 0, con una uni fo rmi 

dad de dist r ibución de 0.85 0. 

Mz 

01 

ZONA lI 

Los valores obtenidos por mes f ue r on: 

Abril Mayo Julio Agosto Sep ti embr e 

2 .70 2.60 

0 . 65 o. 77 

2 . 40 

0.86 

2 . 50 

0.80 

2.40 

0 . 62 

Los resultados mencionados mues tr an en promedi o pa

r a esta zona un tamaño de partícula de 2 . 4 0 con una unifo rmi

dad de distribuci ón de 0 . 71 0. 
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• 

Mz 

OI 

ZONA III 

Los valores obtenidos por mes fueron: 

Abril Mayo Julio Agosto Septiembre 

2.30 2.50 2.40 2.70 2.40 

0.88 0.91 0.96 0.87 0.87 

Los r esultados obtenidos para e sta zona muestran en 

promedio un tamaño de partículas de 2 .4 0 con una uniformidad 

de 0.86 0. 

Mate ria Orgánica. 

Se determinó cada mes para cada una de las zonas ob

teniéndo en l a Zona I un valor mínimo de 0.06% en el mes de -

Julio y una máxima de 0.33% en Sep tiembre, arrojando un pr ome

dio de 0.27%. En la Zona II se obtuvo un valor mínimo de 0.06% 

en los meses de Julio y Agosto, y una máxima de 0.63% en el -

mes de Abril obteniéndo un promedio de 0.25%; en la Zona III -

se obtuvo un valor mínimo de 1.6% en los meses de Abril y Sep

tiembre, y una máxima de 1.9% en el mes de Mayo obteniéndo un 

valor promedio de 1.7%. (Tabla 6). 

Mareas. 

La marea presentó una pleamar máxima de 0.46 m. en -

el mes de Septiembre y una pleamar mínima de 0.37 m.en los me

ses de Mayo, Julio y Agosto, observándo una bajamar máxima de 

0.24 m. en los meses de Mayo y Agosto, y una mínima de 0.15 m. 

en los meses de· Abril y Julio. (Calendario gráfico de mareas). 

Pendiente de la Playa. 

Se obtuvo para cada una de las zona s los valores si

guientes: La Zona I presentó una pendiente de 2.72 , mientras 

que la Zona II fue de 2.0 y la Zona III fue de 3.0. (Tab l a 2). 
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PARAMETROS BIOLOGICOS. 

Durante el muestreo de 5 meses se capturaron en total 

2383 organismos, determinándose a 17 familias, 1. 9 géneros y 26 

especies. Las especies con mayor abundancia relativa resulta-

ron ser: Aonides oxicephala (Fam . Spionidae) con el 33.107.; -

Neritina virgi nea (Fam. Neritidae) con el 16.57%; Pseudohausto

rius ~· (Fam. llaustoridae) con el 10 . 91%; Kalliapsudes ~· -

(Fam. Tanaidae) con 9.44%; Aega ~· (Fam. Aegid ae) con el 8.72 

%; Danax variabilis roemeri (Fam. Donacidae) con e l 7.84%. El 

resto de las especies se presentaron con una mínima abundancia 

constituyendo el 13.42% del total. 

Para el manejo de los datos, se r ealizaron gráficas 

tridimensionales con el objeto de observar el comportamiento -

espacial y temporal, as! como sus abundancias durante los me-

ses de muestreo . 

Zona I 

(Tablas 7,8). 

Se encontró un poliqueto Aonides oxicephala, captu-

rándose un total de 534 ejemplares a lo largo de todos los me

ses de muestreo con una abundancia máxima de 163 organismos p~ 

ra el mes de Abril, y una mínima de 14 organismos en el mes de 

lgosto. Es importante hacer notar que se obtuvo una densidad má 

xima de 768 organismos / m
2 

en l a estación 3 del mes de Abril~ 
(Fig. 1). 

Donax variabilis: se colectaron un total de 156 eje_l!I_ 

plares y estuvo representado en todos los meses de muestreo a 

excepción del mes de julio, obteniéndose una máxima abundancia 

de 102 organismos en el mes de Abril y una mínima de 2 en el -

mes de Agosto, con una dens idad máxima que fue de 672 organis

mos/ m
2 

en la estación 3 en Abril. (Fig. 2). 
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Emerita talpoida: Se obtuvo una captura de 28 ejem

plares a lo largo del período de muestreo, excepto en el mes 

de Mayo, con una abundancia máxima de 16 organismos en e l mes 

de Septiembre, y obteniendo una densidad máxima de 96 indivi

duos de esta especie organismos / m
2 

en la estación 5 en el -

mes de Septiembre. (Fig. 3). 

Emerita benedict~: Se capturaron un total de 13 

e jemplar es a lo largo del período de muestreo, a excepción 

del mes de Mayo, obteniéndose una abundancia máxima de 9 org~ 

nismos en el mes de Septiembre, y obteniendo una densidad má-
2 

xima de 48 organismos / m de esta especie, en la estación 2 

en el mes de Septiembre. (Fig. 4). 

Pseudohaustorius ~: Se capturaron un total de 44 

ejemplares en los meses de muestreo, resultando una abundan

cia máxima de 17 ejemplares en el mes de Abril y una abunda~ 

cia mínima de 3 organismos en Julio, con una densidad máxima 

de 192 organismos / m
2 

en la estación 2 del mes de Abril. -

(Fig. 5). 

Aega ~: Se capturaron un total de 108 ejemplares 

a lo largo de los meses de muestreo, exceptuando en Agosto; 

se obtuvo una abundancia máxima de 71 organismos en el mes de 

Abril con una densidad máxima en la es tación l del mismo mes. 

(Fig. 7). 

Mellita lata: Se ob tuvo una captura t otal de 73 -

ejemplares en todo el período de muestreo, presentando una -

abundancia máxima de 42 organismos en el mes de Abril, con -

una densidad máxima de 272 organismo / m
2 

en la estación 2 -

del wes de Abril (Fig. 6). 
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Zu11a 11 

(Tablas 7 y 9) 

Aonide~ .o:dccpha l a: Se capturaron 255 ejcmplan:s c-n 

total en todo s los meses de mues treo , obteniendo una :ib undan -

c i a máxima de 210 organismos e n el mes de Abril y un a mínima 

de i orga nismo en el mes de Agosto, con una densidad máxlio:i -

de 704 or g<rnismos / m
2 

en l a es t a c i ón ti en e l mc· s .k Aori 1 \. 

una mínima de 16 organismo s / m
2 

e n la estac ión 1 dc-l mes de 

Mayo. (Fi g . 8 ). 

Donax va ri ab ilis: Se cap t ura r on un tot al de JS C'jem

pla r es· e n el mes de Abril y Mayo , con un a abundancia m~xima de 

20 organismos en el mes de Abril y una mínima de 11 o r ganismus 

en el mes de Ma yo , con una densidad m5x ima de 160 oq;c111ismt•s / 

m
2 

en la es t ación 1 de l mes de t!ayo . ( Fi g. 'I). 

Eme rit a talpoida: Se capturaron 5 e jemp l a r es en to-

t al en e l período de muestr eo ; es t a espec i e se r egist r ó en l os 

c ua tro Gltimo s meses de muestreo, pr esent ado un a abunda nc i a m~ 

xima de 2 or~anismos en el mes de Se ptiembre y una abundancia 

mínima de 1 organismo en los de más me ses de estudio; se obtuvo 

una densidad m5x ima de 32 organ ismos / m
2 

en l a estac i ón 5 en 

el mes de Septiembre. (Fig. 10) . 

Lepidopa websteri : Se capturaron 3 organ ismos en t o

t al e n los 3 Gl timos mes es de muestre o , presentando una abun-

dancia máx ima de l o r ganismo en los meses de Julio, Agosto y -

Sep tiembre. (Fig. 11) . 

Aega ~. : Se ob tuvo una captu ra de 100 ejempl a r es l~ 

calizados e n todos los meses de mues treo, con un a abundanc i a -

máxima de 38 organismos en Agos t o y una mín i ma de 1 o r gan i smo 
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en el mes de Septiembre, presentando una densidad máxima de 512 
2 

organismos / m en la es tación 1 en el mes de Agosto y una míni-
2 

ma de 16 organismos / m en la estación 3 en Septiembre. (Fig. 

12). 

Pseudohaustorius ~ : Se captur aron un total de 215 -

ejemplares en el período de mues treo, presentando una abundan-

cía máxima de 104 organismcs en el mes de Abril y una mínima de 

7 organismos en Julio, obteniéndose una densidad máxima de 160 

organismos/ m
2 

en l a estación 5 en el mes de Abril. (Fig. 13). 

Zona 111 

(Tablas 7 y 10). 

Ophelia ~ : Se obtuvieron un total de 9 organismos, 

en todos los meses de muestreo, presentando una abundancia má

xima de 3 organismos en los meses de Julio y Agosto con una mi_ 

nima de organismo en los meses de Mayo y Septiembre, obte--

niéndo una densidad máxima de 48 organismos / m
2 

de esta espe

cie en la estac ión 7 en el mes de Agosto. (Fig . 14). 

Nereis ~ : Se capturaron un total de 33 ejemplar es 

localizadas en los meses de muestreo Abril, l1ayo, Septiembre -

y Agosto, con una abundancia máxima de 15 organismos en Abril 

y una mínima de 1 organismo en Hayo, presentando una densidad 

máxima de 48 organismos / m2 de es t a especie en la estación 6 

y 8 del mes de Abril, en la estac ión 4 en el mes de Agostb y -

en la estación 8 en el mes de Septiembre. (Fig. 15). 

De la Familia Lumbricidae: se capturaron 21 organis

mos en los 3 últimos meses de muestreo, con una abundancia má

xima de io organismos en el mes de Agosto y una mínima de 4 or 

ganismos en el mes de Septiembre, presentando una densidad má

xima de 112 organismos / m
2 

en la estación 1 en el mes de Ju--
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1 io. (Fig. 16). 

Allorchestes ~-: Se capturaron 14 organismos rl·pr,·-

sentados en los 4 últimos meses de muestreo, co11 una abun<la:icia 

wáxima de 6 organismos en el mes de Julio y Septiembre con una 

mínima de organismo en Ma yo y Agosto, ob t en iéndo una <lc·nsi<l:id 

máxima de 96 organi smos / m
2 

en la estación 2 en el mo.:s <le S.:p

tiembr.: . (Fi g . l 7) . 

. coruphium ~-: Se obtuvieron un t ota l d" 11 or g:1nis

mo s ca ptur.1<los en los mes es de Abril, Mayo v Agosto, ohs.:rv:ín

dose con una abundanc i a m5xima de 6 organismos en e l m.:s <l~ 

Abril y una mínima de l organismo en el mes de Agost o , con 

un a dens idad máxima de 48 organismos / m
2 

<le esta especie e n -

la es t ación 9 en e l mes d ~ Abril y una mínima de 16 o r ganismos 

/ m
2 

en la es t ac ión 4 en e l mes de Agosto. (Fig. LB). 

Amphiporeia ~·: Se capturaron un t o tal de 77 o rgani ~ 

@os en los meses de mues treo, con un~ ;1bundan c ia m5xirna Je 27 -

organismos en el mes de Julio y una mínima <le ll o rgani smos en 
o 

Agosto, obteniéndose una densidad máxima de 240 organismos / m-

en la estación 7 en el mes de Julio. (Fig. 19). 

Kalliapsudes ~.: Se colec taron un t o tal de 225 ejem

plares en los meses de muestreo, con una abundancia m5xima de -

102 organismos en e l mes de Abril y una mínima de 8 organismos 

/ m
2 

en Septiembre, presentando una densidad máxima de 624 or-

ganismos / m
2 

en la estación 10 en Abril. (Fig. 20 ) . 

Neritina Virginica: Se capturaron un total de 395 or

ganismos colectados durant e todos los mes es de muestreo, obte-

niéndose una abundancia máxima de 129 o r ganismos en Abril y una 

mínima de 11 organismos en Septiembre, con una de nsidad m5xima 
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de 1,392 organismos / m
2 

en la estación 9 en el mes de Abril. 

(Fig. 21). 

Diversidad. 

Los resultados obtenidos por el l!étodo de Shannon -

para los organismos capturados muestran los siguientes valo-

res. 

Zona I (Fig. 22) se presenta el menor índice de di

versidad en el mes de Agosto de 0.73 y una alta de 2.12 en el 

mes de Abril, con un promedio 1.454 bits/ind. Tabla 3. 

Zona II (Fig. 22) se presenta un índice de diversi

dad baja en el mes de Mayo de 1.9 y una diversidad máxima de 

2.25 en el mes de Julio, con un promedio 1.746 bits/ind. Ta-

bla 3. 

Zona III (Fig . 22) se presenta una diversidad míni

ma en el mes de Julio de 1.56 y una máxima de 2.82 en el mes 

de Abril, con un promedio 2.00 bits/ind. Tabla 3. 

Nota: 1 Abril, 2 Mayo, 3 Julio, 4 Agosto, 5 Septiem

bre. P playa, D desembocadura, R real. 

Análisis de Similitud. 

Los resultados obtenidos por el Método de Indice de 

Similitud de distancias euclidianas, se muestran en la matríz 

de similitud. (Tabla 4) a partir de la cual se elaboró el den

dograma. (Fig. 23). 

A un nivel de índice de similitud 1.23 se originan -

2 grandes grupos. El primero está compuesto por los caracteres 
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P
3

, P
5

, D
1

, P
1

, P
2

, P
4

, u
2

, D
3

, o
5

, D
4 

y el segundo por los -

carar.teres R
3

, R
4

, R
1

, R
5

, R
2

. 

El primer subgrupo se forma a una similitud de ---

0. 690 con los caracteres P
3

, P
5

, D
1

, P
1

, P
2

, P4 . El segundo 

subgrupo se agrupo a una similitud de 0.687 con los carac te-

res 0 2• º3• º5' º4· 

Correlación Estadística. 

Con los resultados obtenidos por el método de coe

ficiente de correlación del momento - producto (coeficiente 

de Pearson), se realizó la configuración que se puede apre-

ciar en la (Fig. 24) a partir de la matríz de correlación. -

r > 0.65 (Tabla 5). 

El análisis del diagrama de configuración nos mues

tra una correlación entre especies, se observan cuatro grupos, 

dos en la zona marina y dos en la zona estuarina. Los grupos -

de la zona marina a, b, presentan una menor correlación 0 .85 -

entre las especies, 18, 1, 7, 20 y 9, 10, 11. 

Los grupos de la zona estuarina c, d, presentan una 

mayor correlación entre espec ies. El primer grupo de esta zona 

presenta una correlación 0.95 entre las especies 12, 13 y 14. 

Así también las especies 17 y 19. 

El segundo grupo presenta una correlación entre las -

especies 3 y 6 de 0.95 y las especies 22, 5, 8 y 4 de 0.85. 
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DISCUSION 

Por las características generales de las áreas de mues

treo~ Playa, Desembocadura y Real, se esperaba encontrar las mis-

mas características en las dos primeras, por la cercanía y la posi~ 

ción con respecto al mar, en tanto la tercera por ser la más distan 

te de las zonas anteriores y por encontrarse en una zona predomina!!_ 

temente estuarina, se esperaba que tuviera características dife ren

tes de las dos primeras, sin embargo no hubo diferencias de sedimen 

to presentando arenas finas en las tres zonas. Esto puede deberse a 

la presición del método empleado, el cual trabaja a base de interva 

los de tamaños para tipificar las partículas predominantes. 

La posición que ocupan la Playa y Desembocadura con res

pecto al Real, determinan un cambio radical en cuanto a la estructu 

ra de las comunidades bentónicas. La Playa y Desembocadura presen

tan una fauna netamente marina como Emerita talpoida, Lepidopa webs 

teri concordando con lo que menciona Williams (1965). Por otra pa.E_ 

te, el Real es rico en fauna de tipo dentritívoros que son caracte

rísticas de lugares estuarinos, por ejemplo Corophium, Allorchestes 

~· tal como lo menciona Barnad (1969). La distribución de estas -

comunidades Faunísticas está determinada además por la abundancia -

de materia orgánica que cada una de las zonas presenta, esta abun-

dancia es relevante en el Real, donde la comunidad de manglar se 

convierte en una de las principales fuentes de aporte de materia or 

gánica. Por otra parte, los arrastres continentales que son almace

nados en esta zona, incrementan los recursos orgánicos que pueden -

ser retenidos constituyendo una trampa de nutrientes (Odum, 1980). 

En lo que respecta a la Playa y Desembocadura el tipo de 

fauna corresponde a zonas pobres de materia orgánica, ya que no exi~ 

ten aportes considerables del medio circundante, además en estas za-
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na s la inesta b il ida<l mec:ini c a, esto l ' S el constante movimicnt u -

de las agua~ . es otro fact o r que influye e n la Sedimentación de 

l a mat e ria orgánica. A dif e r encia de ~sto, en el Real la e s t abi 

lidad mecán ic a de l.:i s agt~ils some ras co l.1bo r.:i con ia s ediment :1--

ción de la abundant e materia orr,ánica. 

El índice de diversidad obtenido para cada una de l as 

zonas, ref l eja n una diferenci.J cons id e r all le atrihuible ;1 Lis c.:1 -

ra c t er ísti cas parti c ula r es, el Real present a l'l í nd i ce dt- div.: r si 

dad promedio más alto ( 2 .00 bits/indi vid uo) a rt·s :; r tk 'JL• · se c:n

c ucntra sometida a fluctuaciones m.1yores, t·n i...: u~1nt o ;1 la sal in.i-

dad y t emperat ura (Ca s tro, com.pe r s .), es to s va l ores de <liversi-

dad se mantienen má s o me nos co ns t an t es a l o largo del pcrfodo <le 

es tudio, es t a zona por las caracte rísti cas es tua ri nas que pr.,sen

t a , es rica en macrofitos,· hi e rbas marina s , l1ierllns de p.1nt~no y 

algas ); microfito s binti cos y fit oplancton que constit uye el p r i 

mer es l abón de la cade na tróf i ca, y l as espec i es que ahí se en--

cuen t ran es tán adap tados eficientemente a l os camb i os es t aciona-

les en mat e ria de l os facto r es físicos (Odum, 1980). 

Despuis del Real, l a Des embocadura es la que presenta 

en promedio una diversidad elevada (l. 74 bits/individuo), a unque 

manif i es ta oscilaciones marcadas men s ual ment e , l o que r efleja que 

es una zon a sometida a constan t es cambios , ya que 6s t a, se cn~ uen 

tra suje t a en mayor grado a la acción eros i onante de la corriente 

y marea. 

Por último l a Playa, como se espe r aba pre sent a compa-

rativamente la menor dive rsidad promedio (1.45 bits/individuo), -

debido probablemente a l a inestabilidad me cáni ca del agua que in

fluye dir ectamen t e a la sedimentac ión de la ma teri J orgánica en -

es ta zona . 
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En relación al comportamiento estaciona l y espacial 

se observa que el poliqueto Aonides oxicephala es el más abun

dante, y dentro de esta distribución la estación 6, es la que 

presenta la m&yor densidad (592 No. organismos/m2), en e l mes 

de Abril, esto es debido a que la estación siempre preva lece -

cierto grado de humedad, lo que evita variaciones extremas de 

temperatura. 

Después de Aonides oxicephala, Donax variabilis es 

la que presenta la mayor abundancia, proporcionando en la esta 
2 -

ción 3 la mayor densidad (672 No. organismos/ro), en e l mes de 

Abril, esto se debe a que la estación 3 se localiza debajo de 

los rompe olas y este organismo requiere para vivir cierta ac

ción de las olas. 

Por último la especie Aega ~· presenta la mayor -

abundancia en la estación 1, con una densidad (942 No. organi~ 
2 

mos/m ) en el mes de Abril. 

En lo que respecta a la Desembocadura se observa -

nuevamente el poliqueto Aonides oxicephala el más abundante y 

dentro de esta distribución la estación 8, es la que presenta 

la mayor densidad (704 No. organismos/m
2

) en e l mes de Abril, 

esto es debido a que en las últimas estaciones prevalece la hu 

medad, lo que evita variaciones de temperatura . 

Después de Aonides oxicephala, Pseudohaustorius ~· 

es la que presenta la mayor abundancia, obteniéndose en l a es 

tación 4 la mayor densidad (560 No. organismos/m
2
), en e l mes 

de Abril. En estas zonas la Playa y Desembocadura presentan -

elevadas abundancias en el mes de Abril, esto puede debe rse a 

la estacionalidad (Primavera), es por esto que las mayores --

abundancias se presentan cuando la materia orgánica es abundan 
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te, .:.iunque SL' maní fiest.1 un dL'SCl'll:;o Jur:rntc íos mt.:scs ~b ~·u , -

Julio v AgubLO, re cuperjndose en Septiembre, l u que refleja -

que son zonas sometidas a fluctuaciones. 

En r t:.' lación .'.l Ja zuna del Real, SL' uUs...-rv.:l fl Ul' "l -

gas t erópodo l:!_eritina virginea es la m5s ahundant•· ,. dentro d,· 

esta distribución la estación 9, es la que pre senta la mavo r -

densidad (lJ9~ ~o. urgan i smos/m2), e n el mes Je Ahril. Oo.:~pu~,; 
de• i\eritina virgim• a , !S_alliapsudes :'.!?.·es la que presenl:i L1 -

ma yo r abundancia, pruporl·iona1H.lo en l a csta(· i ón 10 1.J. m:1yo r -

densid a d (624 :-Ju. urganismus/m
2

) en e l LllL'S de ,\!J ri l. ¿St<>S va -

l o re s de .1bund ;1nc ias alt as se mrtntien('n m.:ís o mL·nus c o 11 s t:1ntl·s 

a l o largo del pe rí odo d e c·s tudiu, es t o puede d..l >L· r sL· .-1 l:i ma

t e ria org5n i ca , es abundante durante toJos los meses. 

A nivel de comunidades como lo muo.:stra o.:l J(·ndugr: i

ma, el Rea l establece una comunid ;:i d prupi.1 del ambio.:nto.: <:,;t1i.i 

rino con un índice de similitud bajo ( 1.2), con r espec to a la 

Playa y Desembocadura, que es t5n ca r ac terizada s pr<>p i :1ment,· -

por comunidade s marinas, presentan un índi ~ e de similituJ ma-

yor (1.0) entre e llas , destacándose en el mes dc: Abril la zon" 

de la Desembocadura con una similitud ;:i lta (0.30), que lo gra -

incorporarse a la comunidad de la Pl aya y De sembocad ur a por -

una parte y el Real por otra, pudo explica r se en base a l a cun 

posición de l as comunidades bc nt6 11i cas encon tr ad a s en c ad~ zo-

na, aun1ue no presentó dif e rencia en cuanto a la compos i c i ón -

física de l sustrato en l as tre s zonas. 

En r e l ación a la d inámic a de la macrofaun n bentóni ca 

en cada zona, se obs e rvó una correlación de (0.99) ent r e C ~ ll i

nectes o rn a tu s_ , Callinectes sapidus y Clivanarius_ vitLHus • , ·s 

to es debido a que es t as es pecie s apa re c i e ron solame nte e n el -

mes de Hayo durant e el período de captura v pued e d~ b ~ r s c a i~ 
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afinidad taxonómica que presentan, así como por sus hábitos de 

vida. La correlación (0.95) entre Corophium ~· y Kalliapsudes 

~· por una parte y Ophelia ~· y Lumbiricidos por otra, es la 

alimentación, dado que los primeros son detritívoros y los se

gundos son limívoros (Ve gas , 1971), ya que son muy semejantes 

en s us hábitos de vida. Este comportamiento se presentó en la 

Zona del Real. 

En la Playa y Desembocadura, se presentó una co rre-

lación de (0.85) entre Emerita t a lpoida, Emerita benedict i y Le

pidopa websteri , esto se debe a que estas especies aparecieron 

en los mismos meses Abril, Julio, Agosto y Septiembre, esto pue

de deberse a su afinidad taxonómica y la alimentación, dado que 

son filtradores de materia orgánica en suspensión (Parra , 1975). 
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co:lCLUS lv:it:S 

1.- Las zonas a11alizadas se caract~rizan por prcscnt ¡1r el n i s::io 

tipo de sedimento (arenas fina s ), de bido a la preci s i ón d~I 

m6todo empleado, e l c ual no det e rmi nó l a finura del sedime n 

to. 

2 .- La posición que ocupan y ias ca rac terísticns ccne r a les de -

las &reas de muestreo , l a Playa y Desembocadura con r espec

to al Re..il, deter;;iinan un cambio en cuanto a l a estruc tura 

de las comuil id ades bentónicas. Ade ;:i.:ís la distribución d<" es 

tas comunidades faunísticas también está det e rminada por l a 

abundancia de ma t eria orgánica e n cada una de la s zon as . El 

Real es rico en faun a de tipo de tri tívora que son ca rar c t c 

tís ti cos de lugares es tuarinos; en l.J. Pl.Jy.J y Dc::;crnb ol·;_1Ju r ;i 

l a fa una co rres pond e a zonas pobres de materi:i o r gá nic a . 

3.- L:is ca r:i c terísticas particulares de cada una de la s zonas , 

reflejan una dif e r enc ia consid e r able en e l í nd ice d~ diver

sidad. El índice de diversidad promedi o mis alto s e presen 

tó en el rreal, esto se debe a que es una zon a mfis estable -

que las otras dos. 

4.- El análisis de similitud en l as .:íre:is de estudio, presentan 

dos agrupami entos por zonas , explicándose en base a l :i com

posición de l as comunid ades bentóni cas encontradas e n cada 

una de e llas. En la Playa y Desembocadura, l a fauna pe rte-

nece al comp onentp marino, y e n el Real el tipo de faun a -

pertenece al componente estuarino. 

S.- La correlación númeri ca entre l os c ru stáceos encon trados for 

man un grupo por su afinidad t axon óm i ca y su s háb itos de vi

da . 
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<:ONA 

PLi•YA l 

DESEMBO

CADURA -

II 

REA, III 

MUES -

TREO 

4 

DATOS DE COLECTA 

FECHA DE HORA DE COLECTA 

COLECTA 

30- IV- 83 10:00 - 14:00 Hrs. 

28- V-83 10 : 00 - 14 : 00 Hr s. 

23 - VI-83 10:25 - 14:00 Hr s . 

27 - VIII - 83 10: 45 - 14:00 Hr s. 

24- IX- 83 · 10:50 - 14:00 Hr s. 

30 - IV- 83 10:00 - 14 : 30 Hrs . 

28- V- 83 10:25 - 13:50 Hrs. 

23- VI - 83 10:35 - 12 :55 Hrs. 

27 - VIII-83 10 : 45 - 14:00 Hrs. 

24 - I X- 83 10 : 35 - 13 :45 Hrs. 

30- IV- 8 3 10 : 20 - 13:25 Hrs. 

28- V- 8 3 10 : 00 - 13:30 Hrs. 

23-IV- 83 10 : 22 - 12:40 Hrs. 

27 - VII I - 83 10:25 - 13:00 Hrs. 

24 - IX- 83 10:30 - 12:00 Hrs . 
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OBSERVACIONES 

DIA CALUROSO. 

LUNA LLENA . 

DI A BRUMOSO, HUCHO LIRIO. 

DIA CALUROSO, MAREA TRAN

QUILA , RESTOS DE PELECI - 

PODOS. 

DIA LLUVIOSO, CORRIENTE -

FUERTE. 

DIA CALUROSO. 

LUNA LLENA . 

LIRIO ACUATICO , AGUA 111;Y 

SUCIA Y DIA BRUMOSO. 

DIA CALUROSO. 

MAREA HUY ALTA , DIA LLU 

VIOSO . 

DI A CALUROSO . 

LUNA LLENA . 

D I A NUBLADO . 

MAREA BAJA , D I A CALUROSO. 

CORRIENTE MUY FUERTE , NI -

VEL DE AGUA MUY ALTA Y NO 

HUBO BENTOS EN T l • 



LISTA TAXONOllICA DE LAS ESPECIES ENCONTRADAS 

Phylum Anelida. 

Clase Plychaeta. 

Orden Spionida 

Familia Spionidae 

Aonides oxicephala (Sars, 1862). 

Dispio uncinata (Hartman, 1951). 

Orden Ophelida 

Familia Ophelidae 

Ophelia .§.E.· (Malmgren, 1817). 

Suborden Neridiformia 

Familia Nereidae 

Nereis .§.E_. 

Clase Oligochaeta 

Orden Haplixidacea 

Familia Lumbricidae 

Phylum Mollusca 

Clase Bivalva 

Orden Veneroida 

Familia Donacidae 

Donax variabilis roemeri (Philippi, 1847). 

Clase Gasteropoda 

Super Familia Neritacea 

Familia Ner itidae 

Neritina virgínea (Linne, 1758). 
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Phyl c;m ,\•tronod:i 

Cl:ise crust .'íc<.!a 

Suborden Kcpt:inti:i 

Sec c ión Brachiura 

Familia Ocypodidae 

Ocypode quadrata 

Familia Portun idac 

(Fr a tic Jus, 17 87). 

Callinec t cs sap idus (Stimpson, 1860). 

Cal linec t es o r na tus 

Famil ia Paguridae 

Clibanar ius vi ttatus (Dan~ , 1852). 

Sección Anomur a 

Super Familia Hippid a 

Familia Hippidae 

Emerita talpoid a 

Emerit a benedicti 

Familia Albune idac 

Lepidopa websteri 

Orden Amphipoda 

Suborden Gamaridea 

Familia Haustoridae 

(S ay , 1817) 

(S chitt, 1935). 

(Benedic ti, 1903) 

Pseudohaustorios ~· (Barna rd, 1969) 

Amphiporeia ~· 

Super Familia Talitroida 
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Familia Talitriidae 

Allorchestes ~· (Dana, 1849). 

Familia Corophiidae 

Corophium ~· (Ba rna rd, 1961) . 

Familia Ischyroceidae 

Microj j assa ~· (Stebbing, 1899) . 

Orden Isopoda 

Suborden Flabelli f e ra 

Familia Ae gidae 

Aega ~· 

Orden Tanaidacea 

Familia Tanaidae 

Kalliapsudes ~ 

Super Familia Thalassinidea 

Familia Callianassidae 

Callianasa ~· 

Larva Setiferus 

Penaes setiferus 
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MECANISMOS DE ADAPTACION AL HABITAT 

Zona I y 11, t al como se ha mencionado , cst5n suj~tas 

a constantes mov imi en tos debido princ ipalme nt e a la oc·~ iCn de -

l as mareas y e l o leaj e , por lo que en est a zona predominan o r g~ 

nismos con hábitos de enterramiento. 

Entre las estructuras que P'-'rmiten un r .:ípido «nt<·rr;i-

miento pueden mencionarse un pie mu y desar r o llado, conchas sin -

ornamentaciones , as í como apéndices cavadores. 

En l o ref e r ent e a hábitos alimenti c i os , alguno s son -

filtradores y otros devaradores ; los prime ro s s ue len pr .. senta r -

sifones , antenas , sedas, etc. en t anto que lo s s egundos pued~n -

presentar es truc turas cavadoras , g lándul as qu e sec r etan s ub st an

c ias tóxicas, etc . 

En el nive l mesolitoral, c uando e l mov i mi~nto del aguo 

es de poca intensidad, suelen presen tar se abundantes ané lidos . -

En este caso se encontró el poliquc to Aonid es ox i cenh .1la , comú~ 

ment e se encuentra en arenas finas, donde const ruye sus madri gu~ 

r as , ya que ese tipo de arena queda más compac t o y es más f5 c il 

de ser penet r ada, además de que es un h5bitat pr op i c io para su -

alimen t ac ión, debido a que con sus t en táculos a tr apan partíc ul as 

orgánicas de l agua que queda en los espacios i nte r s ti c iales . 

Donax variabilis.- Esta espec ie prefiere a r ena fin a , -

dado su pequeño tamaño y su etología , ya que se enti e rra ayudán

dose con su pie y la forma de cuña de su conc ha , esto l es ayuda 

a mover pe queñas partículas de a r e na. Dona x se a limenta princi-

palmente de la ma teria or gáni ca sus pendida en el agua , v a vece s 

de pequeños organismos en l os granos de arena. En el p rime r caso , 
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las arenas finas bien clasificadas permiten que haya una mayor -

porosidad de manera que el agua queda atrapada en los espacios -

intersticiales, al ser más abundante, es más suceptible de po--

seer mayor cantidad de materia orgánica, que le sirve de alimen

to. En el segundo caso, en arena fina los granos son pe queños, -

de manera que son fácilmente manipulados para atrapar los peque

ños organismos que estos contienen. Donax se encuentra en la zo 

na de rompe olas, debido a que necesita una mayor oxigenación . 

Pseudohaustorius ~·- Este organismo, al ente rrarse, -

utiliza los gnatópodos para arrojar hacia atrás el material exca 

vado, ayudándose con las antenas (Barnes, 1977), si este mate--

rial fuera grueso, Pseudohaustorius ~· no tendría la suficiente 

fuerza como para lanzar dicho material. 

Aega ~- Esta especie prefiere arenas finas, posible

mente porque este tipo de sustrato es más uniforme y adecuado p~ 

ra facilitarle la marcha, ya que sus apéndices son muy pequeños. 

Aega ~· tiene la propiedad de camuflaje: su dorso tiene ornamen 

taciones oscuras que le permiten confundirse con la arena 

(Schuitz, 1969). 

Emerita talpoida.- Al igual que Donax, viven en la zo

na donde rompen las olas y se desplaza del nivel al cambiar la -

marea. Con ayuda de sus patas y urópodos se entierra con movi--

mientos hacia atrás quedando sus antenas fuera sobre la arena en 

posición anterolateral respecto a la corriente, lo que ayuda a -

capturar su alimento, el cual está constituído principalmente -

por plancton y detritus (Williams, 1965). 

Mellita lata.- Son organismos bentónicos sedentarios y 

excavadores, viven en fondos arenosos por debajo de la línea de 

mareas bajas, en aguas someras (Caso, 1961). 
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En el nivel supra] itoral habita~- ~-<.I r .Ha, l os 

cangrejos más jóve nes s e lo calizan en la zona húme<l :.i v r<.: r c;i Je· 

las <lunas los adultos (Williams, 1965); estos organi smo s son de 

hábi t os nocturnos, ya que dura nt e e l d ía permanl' c• :n c·n sus m:i-

dri gue ras y por l a noche o e n días nub lados salen <le e l los (l!c-<l_¡; 

peth, 1957) . En l a é t apa adulta pre s ent an grn n adaptación a l m~ 

dio t errestre dada por la presencia de cámara brdnquial va scu 

l a ri zada , l o que aumen t a la supe rficie de int e r cambio gasease , 

ya sea que funcione e nt onces como un pulmón, por lo que se· cun

side ra a esta e specie como uno de los decápod os más ada ptados '' 

la vida terrestre (Wil lL:ims, 1965) . Po r sus hábit os de al imcnL1 

ción se le considera detritófago-omnívoro, t endi e ndo h;.1 a l i m<'n 

tarse más ac tivament e e n la zona de res aca (lledgpeth, 1957). 

ZONA III. 

Los c rustáceos viven en una ampl i o gama de h5bit:.it, -

debido a los mecani smos r egul ador es de agua y sal es . 

La expa nsión de t a le s formas e n la s aguas sa l obres d~ 

pende n de la tolerancia de sus tejidos a la baja pre s ión osmó-

tica de los líquidos del cuPrpo. Los crustáceos presen tan un 

mecanismo regulador de agua y sales, por regla ge ne r al pierd<'n 

agua en un medio hipertóni co y absorven sales , hasta que la -

sangr e sea isotónica con el medio y se r ees t ablesca a l volúmen 

norma l de los t ejidos . 

La marea influye sobre l as comuni dades estua r ina s pr~ 

fundizándose en el sedimento a unos 10 cm. , al descender la ma 

rea ascienden hast a la superficie, que contiene s u ficient e agua 

capilar. Estos organismos mi gr an ver ti calmente , ya que s i per

manecie ran en la superficie al subir la mar ea se rían .1rrastra

dos y disp e rsados por el agua . 
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Análisis Granulométrico d Q los 

1 

2 

• 
~ 

o 
7 

1 
9 

10 

2 

3 

4 

s 

7 

~ 

10 

1 

2 

3 

4 

s 
6 

7 

8 

9 
10 

Abr. 
M, Cl'r 
2.9 o.se 
Z.8 .74 
2.8 .73 
Z.8 .73 
Z.7 .7S 
2.6 .9S 
2.3 .9Z 
2.4 .99 
2.4 .99 
Z.4 .9S 

3.~ .SZ 
l13 .49 
Z8 .70 
2..S .7S 
2.8 .70 
2.9 .6S 
2. .ft .47 
2.7 .74 
2.6 .60 
? '.l ..Q'.l 

22 .83 
Z.3 .71 
2.4 .88 
H .89 
2.4 ,90 
2.3 .96 
2.') .90 
2.S .84 
2.S .89 
2.9 .89 

M. 

AF mbc 2.8 
AF me Z.8 

Z.8 
Z.S 
Z.8 
Z.8 
Z.8 
2.4 
Z.6 

AF me 2.7 

AMFmb Z..9 
AMF be Z.9 
AFmbe Z.2 

Z.9 
Z.S 
Z.6 

AF me Z2 
2.S 

AF mbe Z.8 
.11.i:- me Z.6 

AF me z~ 
Z.3 
2.4 
Z.1 
Z.S 
Z.5 
Z.S 
Z.S 
Z.4 
Z:1 

Playa 

Jul. 
CJr Mz cr, 
.70 AFmbe z:i .73 AF me 
1Z AF me Zf .33 
76 2.5 .88 
87 Z.8 .SS 
70 z~ .A4 
77 Z4 .82 
77 Z2 .83 
83 2.5 .87 
88 Z.7 .88 
80 AF me z.e .SS Ar: me 

Deumbocadura 

.7Z AF me Z!t .9li AF me 

.6S AF mbe zs .7 

.68 u. ~ 
.79 Af:'. me 23 .9C 
.71 z.z 84 
.70 AFmbe Z.8 Jl,i:; 

.83 AF me z..a 8Z 
.86 z.s K1 
.81! Z.3 .94 ... '/7 JU 

Real 

.92 AFme Z5 .86 AF me 

.94 Z{t .88 

.91 z.s .BB 

.92 Z.3 .lf, 

.9S z ¡. .8~ 
.91 2.S .87 
.86 2.S .86 
.91 Z.S .86 
.91 Z:3 .81 
.9Z 2.6 .89 

SQdimQntos 

Mz cr, Mz cr, 
Z.1 93 AF me Z.3 .63 AF mbe 
z.o .9S z" .SE 
1.9 .98 Z2 .se 
2.1 .97 2.9 .6Z 
Z.1 .91 ,i:; .68 
2.7 .94 Z.6 .6S 
Z.4 .9Z Z.S .70 
2.7 .94 Z.9 .69 
26 .93 Z.4 .se 
Z.8 .9S AF me 2.7 . 6~ AF mbe 

z.s .68 AF mbe 2.9 ,S4 AF mbe 
Z.8 .n AF me Z.7 59 AFmbe 
Z6 1.16 AFmalc Z5 .66 
2/t .66 Z.6 .68 
Z.3 .as Z!+ fJ7 
Z.4 .68 AFmbe Z.:3 .6S 
Z3 .98 AF me Z!t .SS 
Z!t -6S AFmbc zi .69 AF me 
Z.5 .98 AF me z.s .S7 
u .6S t.i:mbe ,24 .66 AFmbe 

zs .86 AF me zs .9Z AF me 
2.S .86 2.4 .94 
Z3 .88 22 .Be 
2.4 .87 2.1 .87 
zs .89 Z.3 .86 
Z.7 .88 25 .83 
Z.S .86 Z.7 .8S 
Z.3 .87 Z.! .86 
z¡. .87 Z .~ .AA 
Z(i Bli 2!o .90 

OESCRI Pe ION 
Mz- tama'l'la ci.. la partícul• CJ1 - ca.tici•nt• ci.. di.tribución 

l~F- Ar•ne fin• be - bi•n c\e••t iceda 

rn be - muy bion c~it i cade 

TABL A 

- 38-

me - madoradamont• c la ~iticed.a 

mal c .-mal c1ai1t i cada 



PQndiQntes 

obtenidas en las zonas de muestreo 

ZONA PENDIENTE 

Playa 2.n 

Desl!mbocadura 2.0 

R!!al 3.0 

Tabla 2 

Diversidad 
para las zonas de muestreo < bits 11nd > 

ZONA ABR. MAY . JUL . AGOS . SEP. PROMEDIO 

Playa 2.1 1.4 1.1 0.7 1.7 1.45 

D•s.mbocadura 1.5 1.9 22 1.3 1. 7 1.74 

Real 2.0 2D 1.5 1.7 2.6 z.o 

Tabla 3 
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Motriz de Similitud 

Playa D.sembocadura Real 

- - -_r, .... Aaio, S•p . Abril Mo s.n . Abril Ma-.o 

Ab, 
f'-..._ ,3955 .6215 .7183 . 6106 .6213 .7946 .7073 1200 1.149 1.4142 1.4142 1.4142 1.4142 1.4142 

"'•v ~ .3890 .7556 .3707 .4868 .8261 .7134 1.3134 1.1515 1.4142 1.4142 1.4142 14142 1.4142 

Ju\ ""- .6511 .1925 .4681 .9345 .7082 .13127 1.145! 1.4142 1.4142 1.4142 1:4142 1.4142 

Aqo ~ .6843 .6198 .8085 .6632 1.1585 .8227 1.4142 1.4142 1.4142 1ft142 1.4142 

S.p 
............... .3817 .8409 .6214 1.2975 1.060 14142 1.4142 1.4142 1.4142 1.4142 

Ah. ""- .5538 3851 1057 .7816 11+142 11+142 1.4142 1.4142 1.4142 

""- . 3356 .5899 .5790 1.4142 11+142 1~14l 14142 1.4142 

I"-.. .7790 .6534 1!o14Z 14142 1~142 1.4142 1.4142 
"'•v 
J u \ 

~ .6889 11+14¡ 14142 1.4142 14142 1.4142 

~ 1.4142 1 .4142 1.4142 14142 1.4142 

·~ .5094 .5506 .4823 .6142 

Aqo 

$•p 

Abe 

~ .9829 .9495 .7884 

~ .1925 .6972 
"'•v 
Jui 

~ .7030 

~ 
Aqo 

$ • p 

Tabla 4 
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especies 

Matriz de Correlación 
especies 

1 2 1 4 lj " ., 1 Q 10 11 12 13 14 i r; a i1 ,, 19 20 21 22 23 24 

, '...._ ' .19
1 ~4 -.35 .22 .3S 64 - 42 .281 .251 .1 9L.20 .20 .20 ~1 '-.39 .31 ~9 ~36 48 .42\ .45 .27 .30 

2 "-.. - .1S .13 .09 -.12L.12-1S .Cl .10 08' . Q1 Ln7~m 3 .12 .11 .92 .13- .12 !+4 .15 .Q9 _. 07 
1 "· ~ _5; 9 .2 .a. .. 3 .2 .28 .10 .1c .1oh.31 ~6 ' .24 .41 .JJ .25 .DI! .si .14 .os' 
4 "" 2: .4C .. z: .7' .2! .1 .2: .cr. -.cr.hcr. .31 .15 .51 3J 5 .22 .01 .S1 .2! .13 
s "- .4< -.1í .5 .18 .14 -.~7 .99 .. D!: .ce..2: .se .2 -. 2! .J< .15 .22 .s• .o! 09 
& "" _,. ~· .2: .17 .22 -.1 2 .12 .fo.2! ,5¡ -.01 - .3 .o -. 21 .22 .SI -.17 .12 
7 '-. -. 2~ . 1~ .0 .01 .12 .1¡ .1¡ .11 .21 .1S .R: 22 .B' .27 28 l7 .35 
B ';:: .20 .21 .2 .O' .0; .0' 36 .34 .~1 .39 .5 23 31 .R'. 30 >-.1 S 
9 119 . s~ .13 ,13 .13 .10 n .... ~_L.1oh2s .01 .15_ ....,3J ~...=1.Jj 
o '- ar .10 .10 .10 .. rr .11 .15 .o: .11 .05 2: .23 .14 .10, 
1 "-.. .12 .12 .12kÍ01 .22 .20 .09 2: .01 .07 29 .1 • .12 
2 ""' .99 9' ~15 il'lnl :50 .18 .S' -.12 -16 .25 88 .071 

1 ' ltc -151nns .5( .18 S' -.12 .16 .2! 1118 .01 
4 '-. .151.W .S( .1A 5! -.12 .15 .2' IU 1-1\l 
s "' .29 .26 48 .31 .o9 .02- .39k23k1: 
& - "- .1c - .:¡z D2 -.21 20 .¡;¡U-. -1¡ 
7 '-. .2c .91 .19 .15 ~· A ~.11 1 
8 "'- .34 ·"' ,n• ·. ~3 2' .13 
9 ''- .2' ,R .5S R• .1¡ 
o "'- .26 .28 .12 .a 
1 "'- -.1h2L11 
2 !'.... ;. .11 
3 '-,. . ~ 

" ~ 

NOTA : Y•r to1bl.t 7 pU••I nombrit d• I• f'lptci• 

TABLA 5 
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Variables Am bic;mt a les 

PI a .y. a. Desem.t>o:ca.!11.1 ra Real 
Abr. M•y. Jul. A9o. S•p. Abr. M•y. Jul. A,o. S•p. Abr. ~. Jul . 490. S•p. 

TAMAN O PROMEDIO 2.50 2'0 2.10 a30 2.40 Z.7 Z.5 2.2 2.3 Z.5 Z.3 2.5 2/t 2.4 Z.4 

coe: FICIENT E DIS TRI BUCION 0.85 0.78 0.92 0.89 ~ .73 0.63 0.80 0 .61 0.83 0 .71 0.78 0.91 0.87 0.87 0.87 

PL E AMAR 0.4 0.37 0.37 0.37 0.46 0.40 o .37 0.37 0.37 0.46 O.O o.o o.o o.o o.o 

BAJAMAR 0.15 O.Z4 0.15 Ol8 0.24 0 .15 0.Z4 0.15 0~8 O.Z4 o.o o.o o.o o.o o.o 
MATE RIA ORúANICA 0.51 0.30 0.66 0.15 0.33 0.63 0.55 0.63 0.63 1.45 1.6 1.9 1.8 1.8 1.6 

TABLA 6 
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Abundancias de los Especies 

Playii D•Hmb011adurii - . - - - - Real -. " J • • • M J • • . M J • • 
1 ~ .O.nnl.I .. nv•---hnla 163 132 115 14 110 210 30 9 1 5 
2~ . n1.nio 11n~inata 1 
J e Qnhol i- ~D 1 1 3 3 1 
4c No•oi• •n 15 1 10 7 
5c Pnlio11•to incomoleto : 1 2 

1 ~ e L umbricidae 
1--- - 7 10 4 

7c nnnnv vn• i-hilis 102 48 2 4 . ' ~º- ~1l_ - -- 1--- - - ~- - 1---- -

lle "--"'-- vi•nlnan 129 33 105 117 11 
9c F me•;+" tnl noida 1 9 2 16 1 1 1 2 
10 c Fma• i+n lww1W.i 1 1 2 9 
~_j!,!L_ woho+••I , 5 1 1 1 

. i 1· ........ .-:-:: -- ... ;~,. 1 -13.- l"all'---•-· n.n-• s 7 --·- -- - - · i4c Cii hnnn•;.,. vi+tn+ ... 3 
15c 0-- · ·~-"- ·-•--• .. - en 17 4 3 8 13 104 38 7 5.l 15 
.!6c Allarcbutu so 1 6 1 6 

17c <&!:_onhi"m lD 6 4 1 
--

18c Annn SO 71 24 4 9 30 26 5 38 1 ' 
19" "-" '-

. sn 102 79 14 22 8 
20c ~ UJ..U¡ 42 4 15 11 1 1 
21c Larv-;;--~~alooa 1 1 1 
22c .O.mohinn••'" se 19 13 27 11 7 
23 .- l"nll i---.n l" 1 2 
24- Post larva setiftrus 1 
25c Mkali illlll ~11 1 1 
26" Ol;vnnda 011adrnta 
__ T _ _ ..Q _ _ T __ A L 398 213 147 39 167 364 106 25 94 25 276 146 164 176 44 

TABL A 7 
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2 

4 

s 
6 

1t ) 

4 

s 
6 

7 

9 

"º 

Playa 

Densidad de Población (número organismos/m2 l 

A M J A 5 
400 16 288 112 256 
272 272 224 96 224 
272 56Cl 168 16 48 
288 56{] 176 352 
432 320 160 544 
592 96 112 ' 112 
272 224 64 160 
80 192 16 16 
16 32 4, 
16 16 

Emerita benedtct'i 

A M 

16 16 
16 4S 

16 16 ,____ 
16 

~ 
32 
16 
16 

Donax· variClbilia 

A M A S 

32 
208 48 
672 114 16 
576 80 32 
112 119 16 

32 1150 16 
121 
16 16 
16 
16 

Pseudohaustorh.11 

A M 

32 16 32 
192 32 48 

96 32 
16 
16 16 

16 80 
16 16 

48 16 
.--

A M A S 

~64240 112 16 
2 272 64 

3 1~-+~-+-~+---1~~ 

71---+~-t-~+---t~~ 
•1---~~-t-~r---,~1 

91---+~-t-~-t-~t---i 
1l 
L-_.1..~~~~~~~ 

TABLA 8 
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EmeritCl · tcil~ida 

A M J A S 

115 32 16 
115 32 
41 
16 
16 96 

16 16 16 
9E 
15 -· 
32 

16 

144 48 32 1 16 
48 86 



2 

5 

• 
7 

• 
9 

10 

2 

3 

4 

5 

' 7 

a 

10 

Desembocadura 

Densidad de Población (no. organismos/m2 l 

AonicM• oxicephala ~ Ygrjabilia Emujta ~ 
A M J A ~ A M J A S A M A S 

176 16 16 16 42 160 
112 80 16 16 16 16 16 
400 16 48 16 

512 96 
12~ 112 32 
144 48 112 
560 16 _so 
704 128 
512 112 
112 32 

AfgA U Pseudthaustorjm ig : l.tlllil92º wrbstrri 
A M A S A M A S A M A S 

80 32 80 512 272 i4 16 
208 16 80 400 16 96 64 16 
48 16 16 192 112 332 96 

560 48 16 
336 1616 112 16 16 

16 16 16 112 16 48 
144 16 16 

48 16 
16 64 

144 11s;;7 16 

TABLA g 
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4 
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' 7 
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10 

Real 

P . . / z Donsidad d• oblac1on (No organismos m 

Qph•lla 1_p 

t.. ... J A s 

- - --+-
16 - --- - --- - --..__._ 

3Z 
16 i 1 48 --i= -- --

16 - . >-----"- ··--

16 

A M A S 
··-

3Z 16 
64 96 

--1--·· . . ·- ,__ __ 
~ 

96 

- - .___ 96 3Z 
80 3ZO 16 

Z56 48 1Z8 11Z 3Z 
208 144 48 4~ 16 

139Z 144 464 994 
64 19Z 800 33f 48 

~ M J A 5 

16 

3Z 16 96 
96 16 144 

176 Z88 16 16 
464 80 64 48 
368 3ZO 3Z 32 48 
6Z4 Z72 64 16 16 

A M A 

1~ ----
16 

>----- -·- · 

3Z 48 ·- - 3 -z-
,__ ___ 

32 16 
48 32 16 
3Z 

- ~ -
16 

3Z 48 
,__!!_ 3Z 

· -- ---· 16 ~ ···· ··· ·· - - 16 

Allorch•stas !P 

A M J A S 

16 
3Z 96 

1----+--+-- ---~-+-=---+ 

1---1--- 1-----+--l 

L_____ L...___ - · · - - - - - •- --+--. 

3Z 

A M 

48 
16 80 

1Z8 3Z 
64 16 
3Z 

96 96 
~ Z40 

L--- L---

16 32 96 
64 

TABLA 10 
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A S 

16 

64 
1~_01.L 
64 ¡...._ _ __ 

1----

16 
... ·-

Lumbticida• 

A M J A 5 

~112 :: 
i -

48 
54 , 

' 

t-
¡- -

Corophium lp 

A S 

--- . _ J~Q -1~.~· ·- -
1 ' 

- ···--

3Z 
48 16 
3Z 

Callianasa !P 

A M J A 5 
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