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RESUMEN 
El género Caulerpa es considerado como una de los taxa más diverso con una amplia 

distribución tanto en mares tropicales como subtropicales del mundo, incluso con 

algunos representantes en aguas templadas (PRUD'HOMME et al. 1992). Los 

poliquetos son considerados uno de las taxas más importante en relación a las 

comunidades marinas presentes en fondos blandos y duros (OYARZÚN et al. 1987; 

ALÓS 1990; CAÑETE et al. 2000); las asociaciones de poliquetos con otros organismos 

son de gran interés debido a que están relacionadas directamente con el sustrato 

biológico, lo que permite la caracterización del sustrato así como de su biodiversidad 

(OJEDA & DEARBORN 1989; GOTELLI 1995; BROWN & LOMOLINO 1998), en este 

sentido el conocimiento de las asociaciones de los poliquetos con otros organismos en 

general y aún más en las costas venezolanas es muy limitado, debido a que en su 

mayoría son estudios taxonómicos, cabe destacar que estos organismos son bastantes 

sensibles a las perturbaciones ambientales, por lo cual se consideran organismos 

bioindicadores de impacto ambiental. Por lo tanto, se busca Caracterizar la 

poliquetofauna asociada a Caulerpa racemosa var. peltata y Caulerpa 

sertularioides, del Parque Nacional Laguna La Restinga, Venezuela, así como 

Identificar las especies de poliquetos asociados a Caulerpa y determinar si existen 

diferencias significativas en la composición de especies de poliquetos asociados a C. 

racemosa var. peltata y C. sertularioides a diferentes escalas espacio-temporales. 

Para la realización de este estudio fue seleccionado el Parque Nacional Laguna La 

Restinga ubicado en la Isla de Margarita, en la región nororiental de Venezuela 

(10°56'- 10°04'N y 64°02'-64°12'O) (Fig. 1), con un área aproximada de 30km2 y 

forma triangular. Se realizaron muestreos mensuales durante el período abril-

septiembre 2016, tomando en consideración dos zonas dentro de la laguna: zona 1 

(10º58' 51,66'' N; 64º09'22,70''O) y zona 2 (10º 58' 55,15'' N; 64º 09' 51,64'' O); la 

selección de estas zonas de muestreo obedece a la presencia de ambas especies de 

Caulerpa en las zonas. La recolección de las macroalgas se realizó a una profundidad 

entre 1,5 y 3 metros utilizando equipo básico de buceo. Una vez finalizado los 

muestreos, la revisión y extracción de los poliquetos se procedió a identificar y 

contabilizar los organismos; se obtuvo un total de 4485 poliquetos pertenecientes a 12 

familias y 25 especie; la familia Serpulidae, con las especies Hydroides elegans y 

Pileolaria militaris, presentó el mayor número de individuos, estas dos especies 

representaron el 40,93%; C. racemosa var. peltata presentó una mayor abundancia de 

poliquetos (74,15%; 3326 organismos) que C. sertularioides (25,84%; 1159 

organismos); Respecto a la abundancia por zona, la Zona 1 presentó los mayores 

valores con un total de 2542 (56,67%) organismos, mientras que la Zona 2 fue de 

1943 (43,32%) organismos, en relación al Indice de Dominancia de McCloskey 

(IBA), ocho especies (Branchiomma nigromaculatum, Branchiosyllis lorenae, 

Hesione picta, Hydroides elegans, Pileolaria militaris, Syllis fasciata, Trypanosyllis 

parvidentata  y Spionidae sp.), resultaron con mayor valor de importancia según la 

frecuencia de aparición por estación de muestreo: según el escalamiento 
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multidimensional (nMDS), se observa una separación espacial relacionada con las 

especie de Caulerpa mas no con la zona de muestreo; la distribución y la 

composición de la flora marina depende principalmente de la naturaleza física del 

sustrato y a la exposición a la que estén (DAWES 1991; GARDUÑO–SOLÓRZANO et al., 

2005). LÓPEZ & STOTZ (1997) señalan que los sistemas lagunares están íntimamente 

relacionados con los factores abióticos siendo estos los principales regidores de la 

estructura y composición de especies asociadas a las raíces de mangle; El 

asentamiento de Hydroides elegans y de Pileolaria militaris en los frondes de las 

algas del género Caulerpa probablemente se deba a que estas especies que son de 

aguas tropicales y que compiten por espacio, alimento y otros recursos (TEN HOVE, 

1974). 
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INTRODUCCION 
 

Existe una alta diversidad de macroalgas asociadas a los manglares, esto 

atribuido a la transparencia de sus aguas, la estabilidad de la salinidad y la 

temperatura (CORDEIRO-MARINO et al. 1992). El género Rhizophora forma una 

amplia e intrincada red con sus raíces zancudas que se extiende desde el nivel 

superior de la marea hasta el sublitoral menos profundo, conformando un sustrato con 

las condiciones óptimas para el desarrollo de organismos sésiles como las algas 

(BURKHOLDER & ALMODÓVAR 1973; DÍAZ-DÍAZ 1999). 

Las algas son organismos que habitan prácticamente en todos los ecosistemas 

del planeta, desde hace aproximadamente 5 millones de años (DARCY-VRILLON 1993). 

Se han descrito alrededor de 6.000 especies de macroalgas y estas presentan una 

amplia gama de tamaños, formas y estrategias ecológicas y fisiológicas (PEÑA et al. 

2005). Consideradas como un recursos renovable de mucho valor para el hombre, 

proveen cerca de la mitad de la producción primaria total del mundo, de la cual 

dependen gran parte de los productores secundarios acuáticos, participando en los 

diferentes ciclos biogeoquímicos globales, como la producción de oxígeno 

atmosférico, la regulación del clima y la generación de combustibles fósiles (PEÑA et 

al. 2005). 

Por lo general la distribución de las macroalgas está limitada a la zona fótica 

de las masas de agua, debido a dos factores principales: la demanda de luz de las 

especies bentónicas, y a los niveles de nutrientes que se encuentran en el medio, 

encontrándose que estos organismos son los más abundantes tanto en las costas como 

en las regiones someras de la plataforma continental, jugando así un papel importante 

en los procesos ecológicos que tienen lugar en estos ambientes (DAWES & 

MATHIESON 2008; PIRIZ 2012). 

Dentro del Phylum Clorophyta, se incluye a la familia de las Caulerpaceae, las 

cuales son algas cenocíticas, que comprenden a los géneros Caulerpa y Caulerpella, 
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siendo este último representado por una sola especie reconocida, mientras que el 

género Caulerpa es considerado como una de los taxa más diverso con una amplia 

distribución tanto en mares tropicales como subtropicales del mundo, incluso con 

algunos representantes en aguas templadas (PRUD'HOMME et al. 1992). En la década 

de los 80 se tenían reconocidas 75 especies pertenecientes a este género (PRICE et 

al. 1998), en la actualidad el número de éstas se encuentra alrededor de 93 especies 

aceptadas (GUIRY & GUIRY 2017). 

La especie Caulerpa racemosa var. peltata, es una macroalga  característica 

de aguas tropicales, con un cuerpo vegetativo que consta de un eje principal reptante 

fijado a un sustrato mediante rizoides del que surgen frondes fotosintéticos, 

presentando un rápido crecimiento en aguas con temperaturas cálidas, con la 

capacidad de colonizar cualquier tipo de sustrato y desarrollar praderas sobre fondos 

arenosos y duros (TERRADOS & ROS 1995). Por otro lado la especie Caulerpa 

sertularioides de distribución tropical y subtropical, se desarrolla con frecuencia en la 

zona intermareal alta, así como en lagunas costeras (FAMA et al. 2002). Esta 

macroalga se ancla directamente en el sustrato, mediante estolones y rizoides 

similares a los que presentan las fanerógamas marinas, cabe destacar que la misma es 

considerada como sustrato biológico, ya que otros organismos se adhieren a sus 

frondes, considerándose como epifitos; la cobertura y longitud de los frondes son 

tomados en consideración al evaluar la estructura y complejidad de las macroalgas 

(JENKINS et al. 2002; KELAHER & CASTILLA 2005). 

Este género de macroalgas provoca reacciones sobre los invertebrados 

bentónicos, relacionadas principalmente con la producción de metabolitos 

secundarios para evitar ser consumidas por organismos herbívoros, en el caso 

particular de las Caulerpales, el metabolito secundario producido es la caulerpinina, 

siendo esta la principal sustancia activa  inhibidora, tanto del herbivorísmo como del 

epifitísmo, como ejemplo tenemos que en el erizo Paracentrotus lividus este 

metabolito genera efectos nocivos inhibiendo su crecimiento(POHNERT & JUNG 

2003). Ciertos invertebrados desarrollan adaptaciones a estas sustancias, como es el 
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caso de los opistobranquios, los cuales usan este metabolito como mecanismo de 

defensa (CUTIGNANO et al. 2004; TROWBRIDGE 2004; CAVAS et al. 2005).  

En tal sentido, la asociación entre poliquetos y macroalgas dependerá en gran 

medida de las características morfológicas o complejidad de la estructura (fronde) que 

proporciona una mayor disponibilidad de microhábitats que favorecen a su vez el  

asentamiento y desarrollo de epibiontes, y en consecuencia de una mayor diversidad 

de las especies asociadas (UNSWORTH et al. 2007; BATES 2009), y de las propiedades 

químicas de la macroalga (BATES & DE WREEDE 2007), siendo estos los factores que 

regularían dicho asentamiento.  

Los poliquetos son considerados uno de las taxas más importante en relación a 

las comunidades marinas presentes en fondos blandos y duros (OYARZÚN et al. 1987; 

ALÓS 1990; CAÑETE et al. 2000), en relación al número de especies e individuos 

también son considerados uno de los grupos más abundantes y diversos formando 

asociaciones con otros organismos, debido a la gran variedad de formas de vida, 

modos de alimentación y estrategias reproductivas (ZAMORANO & MORENO 1975; 

PAREDES & TARAZONA 1980; VILLOUTA & SANTELICES 1984; LÓPEZ & STOTZ 1997). 

Estos organismos están presentes en una gran diversidad de ambientes, desde marinos 

hasta dulceacuícolas (AMARAL & NONATO 1996). 

Entre los trabajos sobre asociaciones de los poliquetos con otros organismos 

se destacan los siguientes: ALÓS et al. (1982) y CINAR & ERGEN (1998), asociados a 

esponjas; FELLER et al. (1992), PAREDES & TARAZONA (1980) y BASILIO et al. 

(1995), con bivalvos; HERNÁNDEZ et al. (2001), a crustáceos; ZAMORANO & MORENO 

(1975) ascidias; SEPÚLVEDA et al. (2003) agregaciones en tubos de otros poliquetos; 

VÁSQUEZ-MONTOYA & THOMASSIN (1983), IBÁÑEZ-AGUIRRE & SOLÍS-WEISS (1986) 

y CRUZ-ÁBREGO et al. (1994), en fanerógamas marinas. En relación a asociaciones de 

poliquetos con sustratos algales se destacan los realizados por VÁSQUEZ & 

SANTELICES (1984), VÁSQUEZ & VEGA (2005) principalmente con el alga parda 

Lessonia nigrescens Bory; CARICEO et al. (2002), RÍOS et al. (2007), RÍOS & 

MUTSCHKE (2009) con Macrocystis pyrifera (Linnaeus) C. Agardh; LÓPEZ & STOTZ 
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(1997) y KELAHER (2002) con el alga roja calcárea Corallina officinalis Linnaeus y 

QUIRÓS-RODRÍGUEZ et al. (2013) con algas rojas intermareales.  

ARGYROU et al. (1999) en su estudio en las costas de Chipre señalan que la 

presencia de macroalgas del género Caulerpa afecta negativamente  la presencia de 

los moluscos en la zona, mientras que la abundancia y diversidad de poliquetos 

aumenta; por otro lado BUIA et al. (2001), en las costas de Italia, señalan que la 

presencia de esta alga genera un efecto positivo sobre las comunidades de moluscos, 

especialmente en sus formas juveniles, cabe destacar que ambos estudios 

corresponden a muestreos puntuales por lo tanto es difícil de interpretar a qué nivel se 

producen estos cambios en las comunidades de invertebrados. 

En las costas venezolanas los estudios de asociaciones entre poliquetos y otros 

organismos son escasos, dentro de los pocos realizados se destacan los siguientes: 

LIÑERO-ARANA & REYES-VÁSQUEZ (1979); LIÑERO-ARANA, (1982; 1983; 1984; 

1985; 1988a y b; 1991; 1993; 1994; 1999); LIÑERO-ARANA & ANDRADE (1993); 

GOBIN (1990); LÓPEZ (1999); RÍOS (2015), todos los anteriores estudios se realizaron 

en fondos blandos, por otra parte se presentan los siguientes realizados en fondos 

duros, específicamente en sustratos artificiales, AMARAL & NONATO (1975); DÍAZ-

DÍAZ, (1999); DÍAZ-DÍAZ & LIÑERO-ARANA, (2000; 2001; 2002a y b), en relación a 

trabajos realizados tomando como sustrato las macroalgas son muy pocos, 

destacándose el realizado por ANDRADE et al. (1995) sobre la asociación de 

macroalgas a tubos del poliqueto Americonuphis magna  y el realizado más 

recientemente por CÁRDENAS-OLIVA (2010) sobre poliquetos asociados a macroalgas 

bentónicas.  

Las asociaciones de poliquetos con otros organismos son de gran interés 

debido a que están relacionadas directamente con el sustrato biológico, lo que permite 

la caracterización del sustrato así como de su biodiversidad, considerando al sustrato 

biológico como el hábitat para las especies que estén presentes en él, por lo tanto se 

esperaría que el número de especies y/o individuos que soporta el hábitat aumente a 

medida que aumenta el área en donde se presenta la asociación (OJEDA & DEARBORN 
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1989; GOTELLI 1995; BROWN & LOMOLINO 1998), en el caso particular de los 

poliquetos que son organismos de cuerpo blando, ese sustrato biológico puede 

constituir un refugio en constante cambio (crecimiento) así como también podría ser 

usado para la reproducción y alimentación del organismo (BARNES 1987). 

En este sentido el conocimiento de las asociaciones de los poliquetos con 

otros organismos en general y aún más en las costas venezolanas es muy limitado, 

debido a que en su mayoría son estudios taxonómicos, restringidos generalmente a las 

biocenosis más típicas y dejando de un lado los estudios sobre sustratos específicos, 

cabe destacar que estos organismos son bastantes sensibles a las perturbaciones 

ambientales, por lo cual se consideran organismos bioindicadores de impacto 

ambiental; así mismo la evaluación de la dinámica poblacional puede permitir el 

establecimiento de patrones de variación temporal o espacial que podrían resultar de 

gran utilidad al evaluar el estado de un ambiente y determinar si el mismo ha sufrido 

cambios por contaminación, sobreexplotación de recursos y demás actividades 

antropogénicas (MARTIN & BRITAYEV 1998; LÓPEZ 1999; LIÑERO & DÍAZ 2011). 
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OBJETIVOS 

General: 

 Caracterizar la poliquetofauna asociada a Caulerpa racemosa (FORSSKÅL) J. 

AGARDH  var. peltata (LAMOUROUX) EUBANK y Caulerpa 

sertularioides (GMELIN) HOWE, del Parque Nacional Laguna La Restinga, 

Venezuela 

Específicos: 

 Identificar las especies de poliquetos presentes en C. racemosa var. peltata y 

C. sertularioides en la Laguna La Restinga. 

 Evaluar la abundancia y composición de la poliquetofauna presente en C. 

racemosa var. peltata y C. sertularioides en la Laguna La Restinga. 

 Determinar si existen diferencias significativas en la composición de especies 

de poliquetos asociados a C. racemosa var. peltata y C. sertularioides a 

diferentes escalas espacio-temporales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

METODOLOGÍA 

Área de Estudio. 

Para la realización de este estudio fue seleccionado el Parque Nacional 

Laguna La Restinga ubicado en la Isla de Margarita, en la región nororiental de 

Venezuela (10°56'- 10°04'N y 64°02'-64°12'O) (Fig. 1), con un área aproximada de 

30km2 y forma triangular, con una longitud máxima de 15 km y una profundidad 

máxima de 6m en el canal de entrada, con una franja de manglar bien desarrollada de 

hasta 5m de altura desde la única entrada de agua marina (canal principal) hasta el 

sistema de lagunas internas (GUERRA-CASTRO et al 2011). 

 
Figura 1. Ubicación geográfica del Parque Nacional Laguna La Restinga, Zona (1) 

Zona (2). 

 

Diseño Experimental. 

Con la finalidad de comprobar si existe variabilidad espacial y temporal en la 

composición de especies de poliquetos asociados a C. racemosa var. peltata y C. 

sertularioides en la laguna La Restinga, se realizaron muestreos mensuales durante el 

período abril-septiembre 2016, tomando en consideración dos zonas dentro de la 

laguna: zona 1 (10º58' 51,66'' N; 64º09'22,70''O) y zona 2 (10º 58' 55,15'' N; 64º 09' 
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51,64'' O) (Fig. 1); la selección de estas zonas de muestreo obedece a la presencia de 

ambas especies de Caulerpa. En cada zona se extendió un transecto paralelo a la 

orilla de 20 metros de longitud con dos estaciones, los muestreos fueron realizados de 

manera mensual, recolectándose  manualmente y al azar en cada estación muestras de 

algas colocadas en dos bolsas de cierre hermético con capacidad de 500 gramos. En 

cada muestreo se recolectaron un total de 8 bolsas (4 por zona). 

Actividades de Campo. 

La recolección de las macroalgas se realizó a una profundidad entre 1,5 y 3 

metros utilizando equipo básico de buceo. Las macroalgas se introdujeron 

completamente en las bolsas hasta la base de las mismas, para posteriormente ser 

separadas de manera cuidadosa de la raíz del mangle para evitar la huida de los 

poliquetos vágiles, una vez obtenida la muestra se procedió a rotular cada bolsa, las 

cuales fueron colocadas en una cava con agua de mar y hielo para ser trasladadas al 

laboratorio de la Escuela de Ciencias Aplicadas al Mar para su posterior 

identificación. 

Actividades de Laboratorio. 

 En el laboratorio se procedió a colocar  las macroalgas  en bandejas con agua 

de mar para separar los poliquetos,  estos fueron colocados en envases a los cuales se 

agregó una solución de formaldehído al 8% en agua de mar por un período de 48 

horas, una vez transcurrido este tiempo se lavó el material con agua dulce y fue 

pasado por un tamiz de 0,5 mm, para luego ser preservado en etanol al 70%  

(LIÑERO-ARANA 1982; LIÑERO-ARANA 1996; DÍAZ-DÍAZ 1999, 2008; VANEGAS-

ESPINOSA 2008) por otro lado a las macroalgas  se le agrego la misma solución de 

formaldehído por un periodo de 48 horas, transcurrido este tiempo fueron lavadas con 

agua dulce y pasadas por un tamiz de 0,5 mm para evitar la pérdida de algún 

organismo que haya quedado adherido a éstas.  

El proceso de identificación de los poliquetos se realizó mediante la disección 

de las estructuras con valor taxonómico, las cuales se observaron al microscopio 

montadas en portaobjetos inmersas en glicerina, se emplearon las  claves regionales y 
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literatura disponible de FAUCHALD (1977), UEBELARCKER & JOHNSON (1984), 

LIÑERO-ARANA (1983, 1984, 1985, 1988, 1991, 1993, 1994, 1996), CARRERA-PARRA 

& SALAZAR-VALLEJO (1997), DÍAZ & LIÑERO-ARANA (2002a), TOVAR-HERNÁNDEZ 

& SALAZAR-VALLEJO (2006), DE LEÓN-GONZÁLEZ (2009), entre otros. 

 

 

Análisis Estadísticos 

Una vez identificados los organismos y contabilizados por especie, se 

procedió a la construcción de una matriz de datos de abundancias por especies y por 

zona con el programa Excel (Microsoft Office 2007). Los datos fueron estandarizados 

calculando la densidad volumétrica de organismos; luego éstos se transformaron a 

raíz cuarta y se construyó una matriz de similitud de Bray Curtis.  

Se realizaron gráficos de escalamiento multidimensional no métrico (nMDS) 

(CLARKE & AINSWORTH 1993), el cual representa la relación entre las muestras en un 

espacio de dos o tres dimensiones, para ilustrar patrones de similitud según los 

factores evaluados. Se identificaron las especies que contribuyen en mayor medida a 

la similitud promedio dentro de los grupos y disimilitud promedio entre los grupos a 

través de un SIMPER y un ANOSIM (CLARKE & AINSWORTH 1993). Los análisis 

multivariados se realizaron con el programa PRIMERv6 y PERMANOVA+ ad on 

(ANDERSON et al. 2008).  
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RESULTADOS  
Una vez finalizado los muestreos, la revisión y extracción de los poliquetos 

asociados a C.  racemosa var. peltata y C.  sertularioides se procedió a identificar y 

contabilizar los organismos; se obtuvo un total de 4485 poliquetos pertenecientes a 12 

familias y 25 especie. En la Tabla 1, se presenta una lista con la clasificación 

taxonómica de las especies identificadas en el presente estudio, mientras que en la 

Tabla 2 se representa la presencia y ausencia de estas especies por zonas y especie de 

Caulerpa: 

 
Tabla 1.- Especies de poliquetos (Polychaeta) identificados en el presente estudio, el sistema 

de clasificación está basado en PETTIBONE, 1982.  
 

Orden Familia Especie 

Sabellida Sabellidae LATREILLE, 1825 Bispira melanostigma SCHMARDA, 1861. 

Branchiomma nigromaculatum BAIRD, 1865. 

Serpulidae RAFINESQUE, 1815 Hydroides elegans HASWELL, 1883. 

Pileolaria militaris CLAPARÈDE, 1870.  

Spionida Spionidae GRUBE, 1850 Dispio bescanzae DELGADO-BLAS & DÍAZ-DÍAZ, 2016. 

 

 

 

Terebellida 

 

Cirratulidae CARUS, 1863 Timarete punctata GRUBE, 1859. 

 

Flabelligeridae SAINT-JOSEPH, 1894 Piromis sp. 

Flabelligeridae sp. 

Terebellidae JOHNSTON, 1846 

 

Streblosoma hartmanae KRITZLER, 1971. 

Polycirrus holthei LONDOÑO-MESA & CARRERA-PARRA, 

2005 

Orbiniida Orbiniidae Naineris longiseta 

Eunicida Dorvilleidae CHAMBERLIN, 1919 Schistomeringos rudolphi DELLE CHIAJE, 1828 

 

 Lumbrineridae SCHMARDA, 1861 Scoletoma verrilli PERKINS, 1979 

 

Phyllodocida Phyllodocidae ÖRSTED, 1843. Phyllodoce madeirensis LANGERHANS, 1880. 

 

Syllidae GRUBE, 1850 Syllis lutea HARTMANN-SCHRÖDER, 1960. 

Branchiosyllis lorenae SAN MARTÍN & BONE, 1999. 

Syllis fasciata MALMGREN, 1867. 

Trypanosyllis parvidentata PERKINS, 1981. 

Trypanosyllis sp. 

Syllidae sp 1. 

Syllidae sp 2 
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Hesionidae GRUBE, 1850 Oxydromus obscurus VERRILL, 1873. 

Hesione picta MÜLLER IN GRUBE, 1858. 

Polynoidae KINBERG, 1856 Halosydna leucohyba SCHMARDA, 1861. 

 

Tabla 2. Presencia y ausencia de poliquetos asociados a Caulerpa racemosa var. 

peltata y C. sertularioides en este estudio por zona de muestreo en la Laguna La 

Restinga (- = Ausente; + = Presente) 

 ZONA 1 ZONA 2 

Especies C. 

racemosa 

var. peltata  

C. 

sertularioides 

C. 

racemosa 

var. peltata 

C. 

sertularioides 

Bispira melanostigma + - + + 
Branchiomma 

nigromaculatum  
+ + + + 

Hydroides elegans + + + + 
Pileolaria militaris + + + + 
Timarete punctata + - - + 
Piromis sp. - - - + 
Streblosoma hartmanae + - + + 
Schistomeringos rudolphi + - - - 
Scoletoma verrilli + + + + 
Syllis lutea + + - - 
Branchiosyllis lorenae + + + + 
Syllis fasciata + + + + 
Trypanosyllis 

parvidentata  
+ + + + 

Trypanosyllis sp + + + + 

Oxydromus obscurus + + + + 

Hesione picta + + + + 
Halosydna leucohyba + + - + 
Pseudofrabricinuda 

quasincinsura 
+ + + + 

Naineris longiseta - + - + 
Dispio bescanzae + + + + 
Syllidae sp. 1 + + + - 
Syllidae sp. 2 - + - + 
Phyllodoce madeirensis - - - + 
Polycirrus cf. holthei + + - + 
Flabelligeridae sp. - + - + 
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En relación a la abundancia la familia Serpulidae, con las especies Hydroides 

elegans y Pileolaria militaris, presentó el mayor número de individuos, estas dos 

especies representaron el 40,93% (1836 individuos) y 26,30% (1180 individuos) del 

total de las abundancias, respectivamente (Fig. 2 y Tabla 3); por otra parte C. 

racemosa var. peltata presentó una mayor abundancia de poliquetos (74,15%; 3326 

organismos) que C. sertularioides (25,84%; 1159 organismos) (Fig. 3B). Respecto a 

la abundancia por zona, la Zona 1 presentó los mayores valores con un total de 2542 

(56,67%) organismos, mientras que la Zona 2 fue de 1943 (43,32%) organismos (Fig. 

3A), así mismo en la Zona 1 la estación 3 registró la mayor abundancia de poliquetos 

982 (21,89%) asociados a C. racemosa var. peltata (Fig. 3D), por otro lado la mayor 

riqueza de especie estuvo representado por la familia Syllidae (5 spp.; 27%) y 

Sabellidae (3 spp.; 11%) (Fig. 2A). 

Tabla 3.- Abundancias totales de poliquetos asociados a Caulerpa racemosa var. 

peltata y Caulerpa sertularioides por estación y por especie en la Laguna de La 

Restinga. 
 

ESPECIE 

Z1 Z2 Abun. 

 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2  

 E1 E2 E3 E4 E1 E2 E3 E4  

Bispira melanostigma 9 - 9 - 14 2 - - 34 
Branchiomma 

nigromaculatum  
57 24 51 42 61 12 135 64 446 

Hydroides elegans 280 163 510 62 515 81 210 15 1836 
Pileolaria militaris 384 84 284 24 135 73 173 23 1180 
Timarete punctata 1 2 2 2 - 3 - 2 12 
Piromis sp. - - - - - 3 - 8 11 
Streblosoma hartmanae 33 - 17 - 16 2 6 - 74 
Schistomeringos rudolphi 1 - - - - - - - 1 
Scoletoma verrilli 1 9 - 3 9 - - 6 28 
Syllis lutea  26 8 9 - -- - - - 43 
Branchiosyllis lorenae 19 23 - 21 18 14 23 17 135 
Syllis fasciata 20 14 21 19 17 11 28 23 153 
Trypanosyllis parvidentata  12 36 29 33 10 11 10 29 170 
Trypanosyllis sp. 4 17 10 3 3 5 - 6 48 
Oxydromus obscurus - 3 6 7 1 8 5 15 45 
Hesione picta 2 16 7 5 4 6 4 12 56 
Halosydna leucohyba 1 3 - - - 2 - - 6 
Pseudofrabricinuda 

quasincinsura 
17 12 14 - 14 4 13 - 74 

Naineris longiseta - 1 - 3 - 2 - 2 9 
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Dispio bescanzae 6 1 - 3 9 2 3 3 27 
Syllidae sp. 3 2 13 8 15 - 6 - 47 
Syllidae sp 2 - 24 - - - - 6 - 30 
Anaitides madeirensis - - - - - - 4 - 4 
Polycirrus cf. holthei 1 - - 4 - 2 - 3 10 
Flabelligeridae sp. - - - 1 - 4 - 1 6 

ABUNDANCIA  877 442 982 240 841 247 626 229 4485 

C 1: C. racemosa var. peltata 

C 2: C. sertularioides 

 

 
 
 
 

 
 

Figura 2. Distribución porcentual de la riqueza por familias de la poliquetofauna 

asociada a Caulerpa racemosa var. peltata y Caulerpa sertularioides.  
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Figura 3. Promedio de abundancias de la poliquetofauna presente por zonas, asociada 

a Caulerpa racemosa var. peltata (A), C. sertularioides (B) y por estación de 

muestreo (C y D). 
 

A B 

C D 
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Figura 4. Promedio de abundancias de especies de poliquetos en Caulerpa racemosa 

var. peltata (A) y Caulerpa sertularioides (B). 
 

Según el Indice de Dominancia de McCloskey (IBA), ocho especies 

(Branchiomma nigromaculatum, Branchiosyllis lorenae, Hesione picta, Hydroides 

elegans, Pileolaria militaris, Syllis fasciata, Trypanosyllis parvidentata  y Spionidae 

sp.), resultaron con mayor valor de importancia según la frecuencia de aparición por 

estación de muestreo, cabe destacar que las dominancias, en este caso, son 

dependientes tanto de los valores de abundancias como de la frecuencia de aparición 

de las especies; las especies antes señaladas representan el 72,25% de este índice, 

entre las especies con mayor dominancia se encuentran B. nigromaculatum, T. 

parvidentata y H. elegans (Tabla 4); por otro lado para cada una de las zonas de 

muestreos las especies dominantes representaron un 76,51%, así mismo la Zona 2 
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(mas externa) se observó el mayor porcentaje de contribución al índice de 

dominancia, con 80,56%, en donde B. nigromaculatum, T. parvidentata e H. elegans 

aportaron un 37,74%, considerándolas como las especies que están presentes en la 

mayoría de las estaciones, asociadas a las dos especies de Caulerpa y zonas de 

muestreo, el resto de las especies registraron valores bajos tanto de abundancias como 

de frecuencias de aparición (Tabla 5). 

En relación estrictamente con la dominancia por especie de Caulerpa, se 

registró que C. racemosa var. peltata presenta un IBA de 76,38%, en la cual destacan 

como especies dominantes B. nigromaculatum (15,8%), H. elegans (14,1%) y P. 

militaris (13,7%) (Tabla 6); por otro lado C. sertularioides representa un IBA de 

61,93%, con las especies T. parvidentata (12,9%), B. lorenae (9,53%)  y B. 

nigromaculatum (8,87%) (Tabla 6).  

Tabla 4. Índice de Dominancia de McCloskey (IBA), por estaciones de muestreo. 

Especies  Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 4 Total IBA 

B. nigromaculatum 15,79 8,87 15,28 16,95 14,22 

B. lorenae 6,80 9,53 5,70 11,36 8,35 

H. picta 3,13 9,87 4,44 5,47 5,72 

H. elegans 14,14 7,40 16,20 3,62 10,34 

P. militaris 13,71 6,80 15,21 3,19 9,73 

S. fasciata 6,36 6,60 10,07 7,80 7,71 

T. parvidentata 7,57 12,87 10,70 14,00 11,29 

Spionidae sp. 5,26 2,67 2,82 8,85 4,90 

TOTAL     72,257% 

 

Tabla 5. Índice de Dominancia de de McCloskey (IBA), por zona de muestreo. 

Especies  1 2 Total IBA 

B. nigromaculatum 13,00 15,33 14,16 

B. lorenae 8,48 8,27 8,38 

H. picta 5,94 4,73 5,33 

H. elegans 10,68 9,92 10,30 

O. obscurus 2,92 5,88 4,40 

P. militaris 10,19 9,20 9,70 
Dispio bescanzae 4,57 5,72 5,15 

S. fasciata 7,09 9,02 8,06 

T. parvidentata 9,58 12,50 11,04 

TOTAL 72,467% 80,566% 76,516% 
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Tabla 6. Valores porcentuales del Índice de Dominancia de McCloskey (IBA), para 

Caulerpa racemosa var. peltata y Caulerpa sertularioides. 

Especie C. sertularioides C. racemosa var. 

peltata 

Branchiomma nigromaculatum 8,87 15,80 

Hydroides elegans 7,40 14,10 

Pileolaria militaris 6,80 13,70 

Trypanosyllis parvidentata 12,90 7,57 

Branchiosyllis lorenae 9,53 6,80 

Syllis fasciata 6,60 6,36 

TOTAL 52,10% 64,33% 

 

El análisis de Similaridad (ANOSIM), señala que no existen diferencias 

significativas entre las abundancias de los poliquetos por estaciones de muestreo 

(Global R: 0,11; p= 0,6%; 9999 permutaciones), evidenciando la existencia una alta 

similaridad entre estaciones. Por otro lado la comparación entre zonas arrojó valores 

muy bajos (Global R de -0,027; p= 84,1%; 9999 permutaciones), lo que evidencia la 

elevada similitud entre la Zona 1 y Zona 2.  

En relación al escalamiento multidimensional (nMDS), se observa una 

separación espacial relacionada con las especie de Caulerpa mas no con la zona de 

muestreo, aunque cabe destacar que tanto en las zonas como en las Caulerpa no se 

distingue la formación de grupos compactos, por lo tanto se puede decir que ambos 

grupos presentan un alto nivel de similitud entre sí (Fig 5A y B). En relación al 

modelo que superpone las abundancias de las especies dominantes en el estudio 

(nMDS burbujas), tanto para especies dominantes y comunes a las dos zonas de 

muestreo (H. elegans, B. nigromaculatum, S. fasciata, T. parvidentada, S. hartmanae, 

P. militaris) no se observa un patrón de distribución claramente relacionado con las 

zonas de muestreo (Fig. 5)  
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Figura 6. Gráficas del escalamiento multidimensional (nMDS) para el patrón 

observado para las especies dominantes. 

 

El análisis SIMPER identificó una serie de especies como responsables de la 

mayor contribución a la similaridad dentro de las zonas de muestreo (Z1 y Z2) con 

30,76% y 33,51% respectivamente, en donde la especie con mayor contribución fue 

B. nigromaculatum (25,26%), seguida de H. elegans (15,17%) para la Zona 1 (Fig 

7A) y B. nigromaculatum (29,87%), seguido por T. parvidentata (16,13%) para la 

Zona 2 (Fig. 7B), cabe destacar que B. nigromaculatun aporta la mayor similaridad 

entre ambas especies de Caulerpa al estar continuamente presente en el estudio (Fig. 
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7); en relación a este análisis de similaridad pero entre  C. racemosa var. peltata (C1) 

y C. sertularioides (C2), se obtuvo un 38,45% y 30,26% respectivamente, siendo las 

especies con mayor contribución H. elegans (24,52%), seguida por P. militaris 

(21,79%) para C1 (Fig. 7C), así mismo para C2 las especies con mayor porcentaje 

fueron B. nigromaculatum (39,64%), seguida por B. lorenae (16,63%) (Fig. 7D), lo 

que indica que la variación en la composición de especies tanto en las zonas como por 

especie de Caulerpa se mantiene semejante. 

Por lo tanto H. elegans, P. militaris, B. nigromaculatum, T. parvidentata, S. 

fasciata, B. lorenae, y  H. picta, serían las especies características para C. racemosa 

var. peltata y las especies B. nigromaculatum, B. lorenae, T. parvidentata, S. 

fasciata,  O. obscurus, H. picta e H. elegans, serían las especies características en C. 

sertularioides (Tabla 7). En la Tabla 8 se muestra las interacciones entre las 

Caulerpa, en donde se presentan las especies que contribuyen mayormente con los 

porcentajes de disimilitud entre estas. 
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Figura 7. Especies que contribuyen a la similitud dentro de cada zona (A=Z1; B=Z2) 

y entre Caulerpa racemosa var. peltata (C) y Caulerpa sertularioides (D), valores 

expresados en porcentajes de contribución (análisis SIMPER). 
 

Tabla 7. Análisis de SIMPER para los porcentajes de contribución en la similitud 

entre especies por Caulerpa. 

Caulerpa racemosa var. peltata. 

Rango de Similaridad: 38,45 

Especies Av.Abund Av.Sim Sim/SD Contrib% Cum.% 

Hydroides elegans     1,85   9,43   1,07    24,52 24,52 

Pileolaria militaris     1,73   8,38   1,05    21,79 46,31 

Branchiomma 

nigromaculatum 

    1,17   6,27   0,83    16,31 62,63 

 

Caulerpa sertularioides. 

Rango de Similaridad: 30,26 

Especies Av.Abund Av.Sim Sim/SD Contrib% Cum.% 
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Branchiomma 

nigromaculatum 

    1,39  11,99   1,17    39,64 39,64 

Branchiosyllis lorenae     0,80   5,03   0,59    16,63 56,27 

Trypanosyllis parvidentata     0,63   2,93   0,42     9,68 65,95 
 

Tabla 8. Resumen de los resultados del análisis de SIMPER para el porcentaje de 

disimilitud entre grupos  por especies de Caulerpa. 
Rango de Disimilaridad = Caulerpa racemosa var. peltata & Caulerpa sertularioides. 
70,81                                       

Especies Av.Abund Av.Abund Av.Diss Diss/SD Contrib% Cum% 

Hydroides elegans     1,99     0,74    8,76    1,33    12,38 12,38 

Pileolaria militaris     1,85     0,64    8,19    1,33    11,57 23,95 

Branchiomma 

nigromaculatum 

    1,62     0,72    5,77    1,39     8,15 32,10 

Branchiosyllis 

lorenae 

    0,65     0,83    4,64    1,09     6,55 38,65 

Trypanosyllis 

parvidentata 

    0,51     0,71    4,39    0,91     6,20 44,85 

Syllis fasciata     0,67     0,60    4,38    0,94     6,19 51,04 

 

A continuación se muestra un Dendrograma como resultado del Análisis de 

Clasificación (Cluster) (Fig. 8), en donde se puede apreciar a un nivel de corte al 30% 

en similaridad, observándose 4 grupos de estaciones, separados por el sustrato (C. 

racemosa var. peltata y C. sertularioides)  al cual se encuentra asociada la 

poliquetofauna, distribuidos de la siguiente manera: grupo A (Est. 8222) y B (Est. 

5222), ambos grupos con una sola estación; grupo C con un total de 24 estaciones, en 

su mayoría son estaciones relacionadas directamente con C. racemosa var. peltata 

aunque se encuentran 6 estaciones en este grupo cuyo sustrato es C. sertularioides; 

por último un grupo D con un total de 22 estaciones, estando estas relacionadas 

directamente con C. sertularioides, aunque cabe destacar que en este grupo están  6 

estaciones cuyo sustrato corresponde a C. racemosa var. peltata.  
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Figura 8. Dendrograma entre estaciones de muestreo para Caulerpa racemosa var. peltata y Caulerpa sertularioides, empleando los 

promedios proporcionados por Bray-Curtis. 
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DISCUSIÓN 
La distribución y la composición de la flora marina depende principalmente de la 

naturaleza física del sustrato y a la exposición a la que estén sujeta las algas, jugando un 

papel importante en la distribución de las especies marinas (DAWES 1991; HUERTA–

MÚZQUIZ et al. 1987, 1994; GARDUÑO–SOLÓRZANO et al., 2005). PACHECO-CERVERA et al. 

(2010) y RICO–GRAY & PALACIOS–RÍOS (1996) señalan que la mayor riqueza de las algas 

del género Caulerpa se presenta en los lugares con condiciones someras, con menor 

influencia antropogénica y sustratos constituidos de limo con mucha materia orgánica 

producto de las zonas de manglar. Las algas de este género presentan frondes de diversas 

formas permitiendo una mayor cobertura algal, ofreciendo una mayor área para el 

asentamiento de poliquetos, moluscos y crustáceos, proporcionando a estos organismos 

microhábitats protegidos del impacto del movimiento del agua, lo cual permite condiciones 

más favorables que el hábitat original donde se asentó el alga (ADAMI & GORDILLO 1999, 

RÍOS et al. 2007 & GARCÍA-RÍOS et al. 2008; MUNIZ & PIRES-VANÍN 1999). Dentro de los 

invertebrados marinos, los poliquetos representan un grupo de gran importancia, debido a  

que estos, por lo general, son los más abundantes dentro de las comunidades bentónicas 

marinas de fondo blando, así mismo la distribución de estos está íntimamente relacionada 

tanto con la profundidad, temperatura, salinidad,  características del sedimento y la 

dinámica del ambiente, lo que les permite a los anélidos establecer asociaciones dentro de 

los ecosistemas bentónicos tropicales (GRAY 1974; SIMBOURA et al. 2000, MOREIRA et al. 

2006). A pesar del rol ecológico que juegan los poliquetos en los ecosistemas marino, han 

sido poco estudiados tanto para el Gran Caribe como en las costas venezolanas, entre los 

pocos trabajos destacan los realizados por FAUCHALD (1977), VASQUÉZ-MONTOYA & 

THOMASSIN (1983), DELGADO-BLAS (1998), BONE et al. (2004; 2005), CAPELO et al. 

(1994), LIÑERO-ARANA & DÍAZ-DÍAZ (2006; 2014), DÍAZ-DÍAZ et al. (2009; 2014) y DÍAZ-

DÍAZ (2017), la ejecución de estos trabajos han permitido el avance en el estudio de estos 

organismos, aunque cabe destacar que los estudios de la asociación de  poliquetos con algas 

son aún más escasos en las costas venezolanas, encontrándose solamente el realizado por 

CÁRDENAS-OLIVA (2010) en las costas nororientales del país. 

La abundancia total de los poliquetos asociados tanto a C. racemosa var. peltata 

como a C. sertularioides está representada por las familias Flabelligeridae, Hesionidae, 
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Serpulidae, Syllidae, Spionidae y Terebellidae, resultando la familia Syllidae como la más 

diversa y abundante en número de especies (Tabla 1) con tres especies dominantes 

Branchiosyllis lorenae, Syllis fasciata y Trypanosyllis parvidentata, estos resultados 

concuerdan con diversos estudios sobre comunidades bénticas que así lo señalan 

(FAUCHALD & JUMARS, 1979; FRANKE 1999; SAN MARTÍN & BONE   1999); existen una gran 

variedad de sílidos asociados a macroalgas como sustrato biológico (ALÓS 1983; LÓPEZ & 

STOTZ 1997; CINAR & ERGEN 1998; HERNÁNDEZ et al. 2001; CÁRDENAS-OLIVA 2010), cabe 

destacar que estos organismos tienen a estar asociadas a estas estructuras algales, por lo que 

caracterizan muchos microhábitats (FAUCHALD & JUMARS 1979; FRANKE 1999). 

 En relación al número de especies identificadas en este estudio, se contabilizó un 

total de 25 especies, estos resultados son similares en variabilidad de familias de poliquetos 

a los obtenidos por VILLOUTA & SANTELICES (1984), quienes registraron 9 especies de 

poliquetos asociados a Lessonia nigrescens (Phaeophyta, Laminariales) a lo largo de las 

costas de Chile; LÓPEZ & STOTZ (1997) identificaron 15 especies asociadas a Corallina 

officinalis (Rodophyta, Corallinales) en el área costera de Palo Colorado, Chile; ADAMI & 

GORDILLO (1999) registraron 10 especies en  Macrocystis pyrifera (Phaeophyta, 

Laminariales) en el Canal de Beagle, Tierra del Fuego, Argentina; QUIRÓS-RODRÍGUEZ et 

al. (2013) identificaron 19 especies de poliquetos en 24 especies de algas rojas 

intermareales de Córdoba, Caribe Colombiano y CÁRDENAS-OLIVA (2010) registro 65 

especies poliquetos en 11 especies de algas a lo largo de la costa nororiental de Venezuela. 

Dentro del presente estudio la especie Hydroides elegans, obtuvo la mayor 

abundancia con un total de 1836 individuos, siendo está una especie de ambientes 

tropicales, con la capacidad de colonizar rápidamente el hábitat, alcanzando elevadas 

densidades (TOVAR-HERNÁNDEZ et al., 2012) lo que representa el 40,93% del total de 

organismos contabilizados; cabe destacar que C. racemosa var. peltata presentó mayor 

abundancia de poliquetos que C. sertularioides, este resultado podría ser por la mayor 

complejidad estructural del alga debido al mayor volumen que le confieren sus múltiples 

ramificaciones claviformes, proporcionando un microhábitat apto para el asentamiento y 

desarrollo de los poliquetos (MÁXIMO et al., 2007); cabe destacar que en la Zona 1 se 

registró mayor número de poliquetos que en la Zona 2 a pesar de que en ambas zonas se 

realizó la recolecta de la misma cantidad de algas, esto debido quizás a que en la primera 
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zona se presentaban condiciones más estables, mientras que en la segunda zona había 

mayor  hidrodinamismo, lo que provoca variaciones tanto en la abundancia como riqueza 

de especies (GIMÉNEZ-CASALDUERO et al., 2001).  

LÓPEZ & STOTZ (1997) señalan que los sistemas lagunares están íntimamente 

relacionados con los factores abióticos (temperatura, salinidad, disponibilidad de nutrientes 

y cambios de mareas) siendo estos los principales regidores de la estructura y composición 

de especies asociadas a las raíces de mangle sumergidas, aunque el principal factor para 

determinar la abundancia y distribución de especies es la salinidad; cabe destacar que la 

salinidad  en los cuerpos de agua internos superan a los intermedios y éstos a su vez a la 

salinidad marina del sector externo o boca de la laguna, única conexión con el mar Caribe 

(GUERRA-CASTRO et al., 2011). 

El asentamiento de Hydroides elegans y de Pileolaria militaris en los frondes de las 

algas del género Caulerpa probablemente se deba a que estas especies que son de aguas 

tropicales y que compiten por espacio, alimento y otros recursos (TEN HOVE, 1974), deben 

ser capaces de colonizar una superficie rápida y en elevadas densidades, cambiando la 

dinámica del ecosistema (TOVAR-HERNÁNDEZ et al., 2012); en el presente estudio estas 

especies resultaron las mejores representadas en relación a la abundancia total, la 

dominancia de esta familia podría estar relacionada al sustrato al cual se encontraban 

arraigadas las algas. LIÑERO-ARANA & DÍAZ-DÍAZ (2006) señalan que el asentamiento de 

organismos de la familia Serpulidae obedece a la presencia de conchas de moluscos, las 

cuales constituyen un sustrato apropiado para la colonización y construcción de tubos de 

carbonatos de calcio. 

El asentamiento de estas especies de poliquetos en las frondes de estas algas les 

proporciona un sustrato óptimo para la construcción de tubos de carbonato de calcio y 

arena; estos resultados difieren de los obtenidos por TENA et al. (2000), en donde señalaron 

a Odontosyllis ctenostoma, Sphaerosyllis hystrix, Syllis prolifera, Perinereis cultrifera, 

Platynereis dumerilii y Amphiglena mediterránea, como las especies dominantes asociadas 

a Stypocaulum scoparium, Cladostephus hirsutus, Padina pavonica, Cystoseira 

tamariscifolia y Corallina elongata en las costas del Mediterráneo, en este estudio las algas 

fueron recolectadas en zonas de poco intercambio, por ende se encontraban en zonas de alto 

contenido de materia orgánica; igualmente BOX et al. (2008a) señalan como especies 
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dominantes a los poliquetos Neanthes agulhana, Polyophthalmus pictus, Lumbrineris 

latreilli y Arabella bicolor presentes en Caulerpa racemosa var. cylindracea, siendo estas 

especies propias y típicas de sustratos biológicos (GAMBI et al. 1995; GAMBI et al. 1998; 

BRITO et al. 2005); así mismo BOX et al. (2008b) en un estudio con Caulerpa taxifolia y 

Caulerpa prolifera señalan según el orden de importancia para C. taxifolia a los poliquetos 

Hyalionecia bilineata, Neanthes agulhana, Lumbrineris latreilli, Nematonereis unicornis y 

Polyophthalmus pictus y para C. prolifera las especies Neanthes agulhana, Sphaerosyllis 

austriaca, Hyalinoecia bilineata, Lumbrineris latreilli y Lumbrineris gracilis, en este 

estudio las comunidades de poliquetos presentaron variaciones anuales, influenciadas 

principalmente por la presencia de N. agulhana y H. bilineata, aunque ambas especies de 

poliquetos son típicas de fondos blandos colonizados por C. prolifera considerando a estas 

especies como propias de esta especie de Caulerpa (SÁNCHEZ-MOYANO et al. 2001a; 

SÁNCHEZ-MOYANO et al. 2001b); QUIRÓS-RODRÍGUEZ et al. (2013) en su estudio señalan a 

las especies de poliquetos Platynereis dumerilii, Pseudonereis gallapagensis, Syllis 

corallicola, Hydroides sanctaecrusis y Pista palmata según su orden de dominancia en las 

frondes de algas rojas intermareales.  

Con respecto al escalamiento multidimensional (nMDS), se pudo observar la 

inexistencia de grupos compactos, por lo tanto se puede decir que ambos grupos presentan 

un alto nivel de similitud entre sí; Según GARCÍA-RÍOS et al. (2008) señalan que  altos 

porcentajes de similitud (>50%) es característico de comunidades poco diversas, con alta 

dominancia y baja variabilidad en la frecuencia de especies entre localidades, coincidiendo 

esto con los resultados obtenidos en el presente estudio.  

Muchos autores han coincidido en que la cobertura de algas es el principal factor 

que afecta directamente la distribución y zonificación de poliquetos (ABBIATI et al. 1987; 

GIANGRANDE 1988; SARDÁ 1991); cabe destacar que las agrupaciones algales son uno de 

los principales factores en la formación de comunidades debido a la disponibilidad de 

microhábitats que estas brindan en sus frondes, una mayor complejidad de estas estructuras 

brinda una mayor barrera contra los depredadores y por ende un mejor hábitat para el 

desarrollo de los poliquetos.  

Los cuerpos lagunares con pocas profundidades, permiten un proceso de mezcla 

continuo provocado por los vientos y los flujos de mareas (FLORES et al. 1992), lo que 
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ayuda a una constante reposición de nutrientes en las aguas y por ende una mayor 

productividad de estas, lo que permite el desarrollo y colonización de las algas del género 

Caulerpa.  

Al considerar a las algas como áreas de reclutamiento para el zoobentos, debido a su 

estructura vegetativa y las variadas formas de crecimiento de los frondes algales, se tiene 

que estas desarrollan un importante hábitat de asentamiento de comunidades 

macrobentónicas tanto en sustratos blandos como rocosos (GIANGRANDE, 1988; 

ANTONIADOU et al., 2004; MÁXIMO et al., 2007; QUIRÓS-RODRÍGUEZ et al 2013), siendo 

los poliquetos uno de los taxa más abundantes y diversos (ANTONIADOU et al., 2006); en 

este trabajo se obtuvieron valores altos de abundancia y riqueza en C. racemosa var peltata, 

esto debido al nivel de complejidad de sus frondes, permitiendo el asentamiento de los 

poliquetos, así mismo los valores obtenido en la Zona 1 resultaron mayores a los de la zona 

2, esto podría deberse a las variables ambientales y el intercambio de nutrientes a la cual 

está sujeta esta zona, influyendo directamente en la estructura de las comunidades como lo 

expresan los datos de abundancia y riqueza de especies (HERNÁNDEZ et al. 2001). 
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CONCLUSIONES 
Se identificaron un total de 25 especies de poliquetos, distribuidos en 6 órdenes, 12 

familias y 19 géneros, esto obtenido a partir de 4485 organismos separados de C. racemosa 

var. peltata y C. sertularioides. 

La mayor abundancia estuvo dada en C. racemosa var. peltata (74,18% = 332 org.), 

mientras que C. sertularioides presento 25,84% = 1159 org., aunque cabe destacar que las 

especies más representativas fueron H. elegans y P. militaris, mientras que la mayor 

riqueza de especies estuvo representada por las familias Syllidae con 5 especies (Syllis 

lutea, B. lorenae, S. fasciata y T. parvidentata) y Sabellidae con 3 especies (B. 

nigromaculatum, H. elegans y P. militaris). 

Dentro del estudio, las especies dominantes de acuerdo a la frecuencia de aparición 

y la abundancia fueron B. nigromaculatum, T. parvidentata y H. elegans, siendo estas las 

especies presentes en la mayoría de las estaciones, ambas especies de Caulerpa y las zonas 

de muestreos, por lo tanto no se observó una formación de grupos compactos de 

diferenciación de especies para C. racemosa var. peltata y C. sertularioides, por lo tanto, 

presentan un alto nivel de similitud entre sí.  
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Resumen (abstract): 

El género Caulerpa es considerado como una de los taxa más diverso con una amplia 

distribución tanto en mares tropicales como subtropicales del mundo, incluso con algunos 

representantes en aguas templadas (PRUD'HOMME et al. 1992). Los poliquetos son 

considerados uno de las taxas más importante en relación a las comunidades marinas 

presentes en fondos blandos y duros (OYARZÚN et al. 1987; ALÓS 1990; CAÑETE et al. 

2000); las asociaciones de poliquetos con otros organismos son de gran interés debido a que 

están relacionadas directamente con el sustrato biológico, lo que permite la caracterización 

del sustrato así como de su biodiversidad (OJEDA & DEARBORN 1989; GOTELLI 1995; 

BROWN & LOMOLINO 1998), en este sentido el conocimiento de las asociaciones de los 

poliquetos con otros organismos en general y aún más en las costas venezolanas es muy 

limitado, debido a que en su mayoría son estudios taxonómicos, cabe destacar que estos 

organismos son bastantes sensibles a las perturbaciones ambientales, por lo cual se 

consideran organismos bioindicadores de impacto ambiental. Por lo tanto se busca 

Caracterizar la poliquetofauna asociada a Caulerpa racemosa var. peltata y Caulerpa 

sertularioides, del Parque Nacional Laguna La Restinga, Venezuela, así como Identificar 

las especies de poliquetos asociados a Caulerpa y determinar si existen diferencias 

significativas en la composición de especies de poliquetos asociados a C. racemosa var. 

peltata y C. sertularioides a diferentes escalas espacio-temporales. Para la realización de 

este estudio fue seleccionado el Parque Nacional Laguna La Restinga ubicado en la Isla de 

Margarita, en la región nororiental de Venezuela (10°56'- 10°04'N y 64°02'-64°12'O) (Fig. 

1), con un área aproximada de 30km2 y forma triangular. Se realizaron muestreos 

mensuales durante el período abril-septiembre 2016, tomando en consideración dos zonas 

dentro de la laguna: zona 1 (10º58' 51,66'' N; 64º09'22,70''O) y zona 2 (10º 58' 55,15'' N; 

64º 09' 51,64'' O); la selección de estas zonas de muestreo obedece a la presencia de ambas 

especies de Caulerpa en las zonas. La recolección de las macroalgas se realizó a una 

profundidad entre 1,5 y 3 metros utilizando equipo básico de buceo. Una vez finalizado los 

muestreos, la revisión y extracción de los poliquetos se procedió a identificar y contabilizar 

los organismos; se obtuvo un total de 4485 poliquetos pertenecientes a 12 familias y 25 

especie; la familia Serpulidae, con las especies Hydroides elegans y Pileolaria militaris, 

presentó el mayor número de individuos, estas dos especies representaron el 40,93%; C. 

racemosa var. peltata presentó una mayor abundancia de poliquetos (74,15%; 3326 
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organismos) que C. sertularioides (25,84%; 1159 organismos); Respecto a la abundancia 

por zona, la Zona 1 presentó los mayores valores con un total de 2542 (56,67%) 

organismos, mientras que la Zona 2 fue de 1943 (43,32%) organismos, en relación al Indice 

de Dominancia de McCloskey (IBA), ocho especies (Branchiomma nigromaculatum, 

Branchiosyllis lorenae, Hesione picta, Hydroides elegans, Pileolaria militaris, Syllis 

fasciata, Trypanosyllis parvidentata y Spionidae sp.), resultaron con mayor valor de 

importancia según la frecuencia de aparición por estación de muestreo: según el 

escalamiento multidimensional (nMDS), se observa una separación espacial relacionada 

con las especie de Caulerpa mas no con la zona de muestreo; la distribución y la 

composición de la flora marina depende principalmente de la naturaleza física del sustrato y 

a la exposición a la que estén (DAWES 1991; GARDUÑO–SOLÓRZANO et al., 2005). 

LÓPEZ & STOTZ (1997) señalan que los sistemas lagunares están íntimamente 

relacionados con los factores abióticos siendo estos los principales regidores de la 

estructura y composición de especies asociadas a las raíces de mangle; El asentamiento de 

Hydroides elegans y de Pileolaria militaris en los frondes de las algas del género Caulerpa 

probablemente se deba a que estas especies que son de aguas tropicales y que compiten por 

espacio, alimento y otros recursos (TEN HOVE, 1974) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Hoja de Metadatos para Tesis y Trabajos de Ascenso – 3/6 

Contribuidores: 

 

Apellidos y Nombres ROL   /   Código CVLAC   /   e-mail 

Barrios, Jorge. 

 

ROL 

         

C

A 
 

A

S 
x 

T

U 
 

J

U 
  

         

CVLA

C 
6.439.682 

e-mail jebarster@gmail.com 

e-mail  

Diaz-Diaz, Oscar. 

 

 

ROL 

         

C

A 
 

A

S 
x 

T

U 
 

J

U 
  

         

CVLA

C 
8.444.825 

e-mail ofdizd@gmail.com 

e-mail  

 

Yelitza Mago 

 

 

ROL 

         

C

A 
 

A

S 
 

T

U 
 

J

U 
x  

         

CVLA

C 
10.949.259 

e-mail yelimago@gmail.com 



46 
 

e-mail  

 

Mayre Jiménez  

 

 

ROL 

         

C

A 
 

A

S 
 

T

U 
 

J

U 
x  

         

CVLA

C 
5.076.104 

e-mail mayrej@gmail.com 

e-mail  

 

Fecha de discusión y aprobación: 

     Año        Mes     Día 

Colocar fecha de discusión y aprobación: 

2018 Julio 23 

 

 

Lenguaje:  SPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Hoja de Metadatos para Tesis y Trabajos de Ascenso – 4/6 

Archivo(s): 

Nombre de archivo Tipo MIME 

Postgrado Tesis-.doc Aplication/word 

  

  

  

  

  

 

Alcance: 

               Espacial:                                                                    

 

                 Temporal:                                                                 

 

Título o Grado asociado con el trabajo: MAGÍSTER SCIENTIARUM EN CIENCIAS 

MARINAS MENCIÓN: BIOLOGÍA MARINA 

 

Nivel Asociado con el Trabajo: MAGÍSTER SCIENTIARUM EN CIENCIAS 

MARINAS 

 

Área de Estudio: Biología 

 

 

Institución(es) que garantiza(n) el Título o grado: UNIVERSIDAD DE ORIENTE  



48 
 

 



49 
 

Hoja de Metadatos para Tesis y Trabajos de Ascenso- 6/6 

 

Artículo 41 del REGLAMENTO DE TRABAJO DE PREGRADO (vigente a partir 

del II Semestre 2009, según comunicación  CU-034-2009) : “los Trabajos de Grado son 

de la exclusiva propiedad de la Universidad de Oriente, y sólo podrán ser utilizados para 

otros fines con el consentimiento del Consejo de Núcleo respectivo, quien deberá 

participarlo previamente al Consejo Universitario para su autorización”. 

 

 

 

 

 

______________________ 

Aranza Raquel Garrido Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


