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ESPECIES MARINAS EXÓTICAS Y CRIPTOGÉNICAS  EN
LAS COSTAS DE VENEZUELA.

científicos, comentarios de prensa y se realizan foros,
donde se llama la atención ante este peligro para la
biodiversidad. Entre estos artículos se  destacan dos: el
de ORENSANZ et al. (2002) referido a las invasiones en el
suroeste del Atlántico (zonas costeras de Argentina y
Uruguay) y el de CASTILLA et al. (2005) en el sureste del
Pacífico (zonas costeras de Chile).

Los exóticos generan daños al ambiente, entre ellos:
distorsión del flujo de energía en el ecosistema, eliminación
de especies nativas e introducción de parásitos, bacterias
y hongos que pueden desencadenar epidemias
importantes en los recursos vivos, sin  olvidar los posibles
eventos de hibridación en el medio natural (PÉREZ &
RYLANDER, 1998). Por otra parte, la mayoría de estas especies
una vez establecidas son permanentes y su erradicación
difícil, costosa y muchas veces imposible (PÉREZ et al.
1997).
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RESUMEN: Una de las más serias amenazas a la biodiversidad marina la constituye la introducción de especies exóticas. El
presente trabajo intenta una aproximación al conocimiento de las especies tanto exóticas como  criptogénicas que han llegado
a las costas venezolanas, ya sea por introducción antrópica o por expansiones de ámbito (por causas naturales).  Se registraron
22 especies exóticas (2 especies de algas, 4 de moluscos, 8 de crustáceos, una especie de ascidia y 7 especies de peces) y    67
criptogénicas (23 especies de algas,  21 de moluscos, 5 de poliquetos, 12 de crustáceos, 5 de ascidias y una especie de pez). Se
analiza en detalle aquellas especies llegadas a nuestras costas que están causando o son potenciales de ocasionar daños
ecológicos y económicos.
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ABSTRACT: The introduction of exotic species is one most serious threats to marine biodiversity. This work endeavors
to add to the knowledge of exotic and cryptogenic species to the have appeared on the coast of Venezuela, introduced by
humans or due to naturally occurring range extensions. Twenty two exotic species (2 species of algae, 4 of mollusks, 8 of
crustacean, one ascidian and  7  species of fishes) and 67 cryptogenic species (23 species of algae,  21 mollusks, 5 of
polychaete, 12 of crustaceans, 5 of ascidia and one species of fishes) were identify. Those species that have appeared on our
coast and are causing or could cause ecologic and economic damage are analyzed in detail.
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INTRODUCCIÓN

El mundo marino es mucho más diverso que el terrestre,
especialmente a nivel de taxa mayores. Así 30 de los 32 fila
existentes se encuentran representados en este tipo de
ambiente y  de ellos, 15 son exclusivamente marinos
(NORSE, 1993).

Una de las más serias amenazas a esta biodiversidad la
constituye la introducción intencional o natural de especies
exóticas, las cuales pueden llegar a convertirse en especies
invasoras. A nivel internacional existe una preocupación
al respecto y se realizan esfuerzos notables como el
Programa Mundial sobre Especies Invasoras (GISP, por
sus siglas en inglés) y del Grupo de Especialistas en
Especies Invasoras (ISSG, por sus siglas en inglés). En
Latinoamérica, el problema de las introducciones también
está tomando bastante importancia: se publican artículos
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En el caso particular de la llegada de organismos exóticos
marinos, éstos han sido el resultado de fenómenos
oceanográficos, como corrientes o el fenómeno de El Niño,
o de  introducciones antrópicas, las cuales han sido en
ocasiones deliberadas, como organismos ornamentales,
para mejorar las pesquerías, y la acuicultura; también
accidentales  por movimientos de organismos a través de
la construcción de canales, en el agua de lastre y como
organismos adheridos a los cascos de las naves. La
proliferación de medios de transporte cada vez más rápidos,
hace posible que un gran número de organismos lleguen a
un nuevo ambiente y puedan, en algunos casos  invadirlos
con rapidez. Recientemente han surgido nuevas vías para
la llegada de exóticos, una de ellas la constituyen los
desechos  plásticos a la deriva (BARNES & MILNER, 2005) y
otra es Internet.  En Venezuela, existen numerosos sitios
en la red que ofrecen peces, invertebrados y plantas, con
fines ornamentales, tanto marinos como dulceacuícolas,
pudiéndose hacer los pedidos desde esos portales
(SALAZAR et al. 2007).

Si bien es cierto, que en una comunidad las especies
pueden ser clasificadas como: nativas (esto es, taxa
indígenas, o endémicas, incluyendo invasiones
prehistóricas), exóticas (incluyendo introducciones y
expansiones de ámbito) (CARLTON, 1996), también se
pueden encontrar muchas especies que no se pueden con
certeza ubicar en una de las dos categorías y que han
recibido el nombre de especies criptogénicas.

Existe la falsa creencia que los movimientos de especies
por mediación humana se iniciaron más o menos en el
siglo XIX. Esta creencia popular no tiene ninguna base,
barcos con organismos en sus cascos, y en las rocas y
arena empleadas como lastre, trasladaron especies
alrededor del mundo desde al menos el siglo XV. Así,
numerosas especies consideradas como cosmopolitas, son
en verdad, introducciones muy antiguas (CARLTON, 2000).
El intentar conocer estas introducciones antes del siglo
XIX, no debe tomarse como una mera curiosidad histórica.
Un conocimiento del número e identidad de estas
introducciones, tendría un profundo impacto no solo en la
comprensión de la moderna ecología marina, también en la
interpretación de la diversidad natural, biogeografía y sobre
la evolución de  los organismos marinos, además de
conocer diversos aspectos sobre las invasiones.

La  ausencia de información detallada sobre la flora y la
fauna de los mares, aún de los más estudiados como el

Mediterráneo (OCCHIPINTI-AMBROGI & SAVINI, 2003), ha
hecho difícil establecer con certeza las especies exóticas
de un determinado lugar.  En el caso particular de Venezuela,
el conocimiento es muy precario en algunos grupos.  OJASTI

et al. (2001), señalaron que para Venezuela se han
identificado 1.410 especies exóticas, la gran mayoría
cultivadas o domésticas (951).  De las especies registradas,
67 corresponden a peces, ninguna marina. En los
crustáceos señalan 10 especies introducidas, de las cuales
6 son marinas. En los moluscos, se  citan 29 especies de
exóticos, de los cuales dos serían marinos. Según estos
autores, las cifras señaladas son tentativas y se ha
subestimado la cantidad real de especies exóticas,
especialmente en el caso de los invertebrados marinos.

Un grave problema en el conocimiento de las especies
nativas y  exóticas, es la falta de taxónomos.  LIÑERO (2000)
y KNAPP et al.  (2002) señalan que esta carencia está
afectando seriamente los estudios de la biodiversidad,
especialmente la marina; hecho que hace  muy difícil el
detectar posibles extinciones.

El presente trabajo representa un intento para identificar
las especies exóticas, independientemente del mecanismo
de llegada a costas venezolanas, ya sea con intervención
humana, deliberada  o no (introducciones) o por extensión
de ámbito, sin la intervención del hombre.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente revisión está basada en una búsqueda
detallada y análisis de la bibliografía existente, publicada
en ocasiones en revistas de escasa divulgación, en
trabajos de grado, de ascenso, informes, y libros poco
conocidos.  Esta revisión fue complementada con una
revisión exhaustiva en la base de datos de Aquatic
Sciences and Fisheries Abstracts  (ASFA) y por la
consulta con diversos especialistas, que especificamos
en la sección Agradecimientos.

En el presente trabajo se emplean una serie de
términos, que a continuación se definen de acuerdo a
CARLTON (1989) y  FALK-PETERSON (2006):

Indígenas, nativas, originales. Organismos presentes
dentro de su rango natural de distribución geográfica.

Endémicos. Organismos restringidos a una región o
localidad específica.
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No nativos, exóticos, foráneos, introducidos, no-
indígenas. Organismos presentes fuera de su rango natural
de distribución geográfica, incluyendo cualquiera parte
del organismo que pueda sobrevivir y reproducirse.

Introducción. Movimiento directo o indirecto, con
intervención humana, de un organismo desde su rango
nativo de distribución a uno fuera de éste.

Transferencia, translocación, transplante. Movimiento
inducido por el hombre de un organismo dentro de su
rango de distribución geográfica.

Establecidos. Organismos  no-nativos que presentan
una población sustentable en un área donde previamente
no estaban presentes.

Invasivas. Organismos exóticos que se han establecido
en una nueva área y  expanden su rango de distribución.

Ampliación de rango. Aumento del área de distribución
de un organismo, mediante mecanismos naturales.

Nuestros registros los hemos dividido en dos grupos:

1. Especies cuyo estatus de “exótico” está bien
documentado.

2. Especies criptogénicas, que son candidatos
razonables para el estatus de exótico, pero que no pueden
ubicarse como tales,  por falta de información.

Para la  inclusión de especies en la categoría de
criptogénicos, hemos tomado de ORENSANZ et al.  (2002)
los siguientes criterios:

a) Amplia distribución geográfica, especies
cosmopolitas.

b) Potencial invasivo, indicado en otras regiones
geográficas.

c) Especies abundantes en las vecindades de posibles
centros de introducción: puertos, por ejemplo, y raras o
aún ausentes en el resto de la región.

d) Historia de vida que sugiere un potencial de
dispersión elevado, y particularmente en estructuras hechas
por el hombre, como organismos incrustantes en los cascos
de embarcaciones u otros objetos flotantes; o habilidad

para ser dispersadas por el agua de lastre.

e) En el caso de especies con partes duras, ausencia
en el registro de fósiles del Cuaternario, en esta región.

  Sin embargo, la separación entre exóticos y nativos
en frecuentes ocasiones es bien difícil de establecer, por
la escasez de estudios sobre la fauna y flora marina locales.
Por  definición se denomina exóticos a aquellos
organismos que llegaron y se establecieron (en tiempos
históricos) en una determinada área de la costa venezolana,
donde no existían previamente registros. Por otra parte se
clasifican a las especies como criptogénicas, cuando
cumplen con alguno(s) de los criterios anteriormente
señalados, y no  existe seguridad que estaban en nuestras
costas o que llegaron de otros lugares.

Para este estudio, se considera como especies marinas,
a aquellas especies acuáticas que no cumplen su ciclo
vital completo en el agua dulce. Nuestro estudio
comprende  macroalgas, macro invertebrados y peces.

El ámbito geográfico que cubre esta revisión se limita a
las costas marinas venezolanas, tanto de tierra firme como
insulares.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados se resumen en las Tabla 1 (especies
exóticas) y Tabla 2 (especies criptogénicas).

En relación a las macroalgas, están bien documentadas
las invasiones de Ulva reticulata Forsskål y Kappaphycus
alvarezii (Doty) Doty ex. P. C. Silva (Tabla 1). La primera
es un alga nativa del océano Índico, llegada a las costas
venezolanas de manera accidental, a finales de la década
de los 80, desplazando especies autóctonas como efecto
de sus arribazones,  convirtiéndose en una peste para las
playas de uso turístico, además de dificultar las tareas de
pesca artesanal (LEMUS & BALZA, 1995). La presencia de
esta alga sobre praderas de Thalassia testudinum BANKS

& SOLANDER ex Köning, afecta su crecimiento al limitar la
fotosíntesis y el intercambio gaseoso, provocando la
muerte de la T. testudinum (BARRIOS, J. obs. pers.) Además
afecta a las comunidades de organismos asociados a las
raíces de los manglares (Fig. 1).

El año 1996 se produjo la introducción directa e
intencional con fines de cultivo en las costas del estado
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Sucre de las especies Eucheuma denticulatum  (Burman)
COLLINS & HERVEY y  Kappaphycus alvarezii procedentes
de Filipinas. Posteriormente esta última especie (Fig. 2)
fue llevada a la isla de Coche, estado Nueva Esparta,  para
ser cultivada en aguas abiertas (BARRIOS, 2005). Su
introducción ha generado cambios importantes en los
ecosistemas, como la invasión de corales (BOLAÑOS com.
pers.) y actualmente este cultivo ha sido abandonado. En
el caso de E. denticulatum, no se han encontrado
ejemplares en el medio luego de la suspensión de su cultivo.
El poco éxito que presentó E. denticulatum como invasora,
probablemente se debió  a que se cultivó en menor
proporción que K. alvarezii, y luego se suspendió su
cultivo por razones de mercadeo (RINCONES & RUBIO, 1999).
Por otra parte, E. denticulatum resulta poco viable en
condiciones ambientales adversas, presentando bajas
tasas de crecimiento, alta incidencia de epífitas y
enfermedades bacterianas (MTOLERA et al. 1995).

La mayor parte de las algas criptogénicas (Tabla 2),
pudieron alcanzar las costa venezolanas, en forma de
propágulos y esporas en aguas de lastre, que en muchas
circunstancias equivalen a estructuras de resistencia que
pueden soportar largos períodos en condiciones adversas,
hasta ser liberadas en ambientes adecuados para su
germinación.

Para los moluscos exóticos (Tabla 1), se conoce con
seguridad la llegada del mejillón marrón Perna perna
(LINNAEUS, 1758)  aunque, su procedencia es discutible. La

especie fue descrita originalmente para el estrecho de
Magallanes (BEAUPERTHUY, 1967), y se le considera nativa
de las costas atlánticas de África del Sur. Posteriormente la
especie arribó a las costas uruguayas y brasileñas,
posiblemente por una mezcla de actividades humanas y
naturales (ORENSANZ et al.   2002).  Es posible que su llegada
a las costas de Sucre haya sido como expansión de ámbito
desde las costas de Brasil (RAY, 2005). Existen evidencias
que el hombre contribuyó a la dispersión de esta especie
durante el siglo XIX  (CARLTON, 1985).

En el año 1993 llegó a las costas del estado Sucre el
mejillón verde Perna viridis (LINNAEUS, 1758) nativo del
Indo Pacífico, y procedente de Trinidad (RYLANDER et al.
1996).  P. viridis fue observada por primera vez en la isla
de Trinidad a mediados del año 1990, para posteriormente
diseminarse por la costa del golfo de Paria especialmente
por las corrientes (AGARD et al. 1992) y además  vía
embarcaciones pesqueras (RYLANDER et al.  1996). Ambas
especies (Fig.3) según JONSON et al.  (2007) han invadido
numerosos lugares, trasportadas en los cascos de
embarcaciones y en el agua de lastre. Aparentemente P. viridis
está desplazando a P. perna y ha invadido las costas de la
isla de Margarita.

Las especies de moluscos criptogénicos se detallan en la
Tabla 2.

Arca pacífica (SOWERBY, 1833)  es una especie muy
variable en forma y dimensiones (bastante parecida a la

Fig. 1: Arribazón de Ulva reticulata en isla Larga, bahía de Mochima,
Venezuela, afectando a Thalassia testudinum y a raices de
Rhizophora mangle.

Fig. 2: Arribazón de Kappaphycus alvarezii en el Guamache, isla
de Margarita, Venezuela. (fotografía cortesía Ing. GARIBALDI

VÁSQUEZ)
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pepitona Arca zebra (SWAINSON, 1883) tan abundante en la
costa oriental de Venezuela. Se aclara que hasta el presente
no se han encontrado buenos caracteres para distinguir
correctamente estas dos especies. La distribución de A.
pacífica va desde California a Perú (RIOS-JARA et al. 2001,
mientras que la distribución de la Arca zebra esta dada
para las regiones costeras occidental, central y oriental de
Venezuela. Es posible que A. pacífica esté en Venezuela
pero nada se pueda afirmar en tal sentido (MARTINEZ-
ESCARBASSIERE, R. obs.pers).

En el Caribe venezolano y colombiano así como en el
golfo de México, el género Polymesoda tiene tres especies
típicas de ambientes estuarinos: Polymesoda solida
(PHILIPPI, 1846) distribuida abundantemente, principalmente
en el Lago de Maracaibo y golfo de Venezuela así como en
la Ciénaga Grande (Colombia); P. aequilatera (DESHAYES,
1855) distribuida en territorio de Surinam y Cayena y costa
atlántica suramericana; P. radiata (HANLEY, 1844)
distribuida en ambientes estuarinos de la costa pacífica
suramericana (RUIZ-CAMPOS et al. 1998). Es posible que P.
radiata  haya llegado a las costas del golfo de Venezuela,
pero ésto tendría que ser investigado (MARTINEZ,
ESCARBASSIERE R. obs.pers).

Los crustáceos constituyen el grupo con mayor número
de especies exóticas (Tabla 1). Así, con fines de cultivo se
introdujeron Macrobrachium rosenbergii (DE MAN, 1879),
Marsupenaeus japonicus (BATE, 1888), Penaeus monodon
(FABRICIUS, 1798), P. setiferus (LINNAEUS, 1767), Litopenaeus

stylirostris (STIMPSON, 1871) y L.  vannamei (BOONE, 1931),
provenientes en su mayoría del Pacífico o del Indo Pacífico
(PEREIRA et al.  1996; RODRÍGUEZ & SUÁREZ, 2001).

Se destaca la situación de dos especies: Litopenaeus
vannamei y Macrobrachium rosenbergii. La autorización
para la introducción de ambas especie fue concedida por
el Ministerio de Agricultura en 1984  (RODRÍGUEZ & SUÁREZ,
2001).  L. vannamei desova en el mar, pero sus estadios
larvales penetran los estuarios. Su cultivo ha sido muy
exitoso, la industria ha crecido rápidamente, a pesar de
enfrentar numerosos problemas, especialmente
relacionado con enfermedades.  Al parecer existen
poblaciones naturales, en las costas del estado
Anzoátegui (ALIÓ, com. pers).

Por su parte M. rosenbergii, crustáceo de agua dulce-
estuarina, se encuentra ocasionalmente en el mar, se trata
de una especie cultivada en numerosos países del mundo.
A pesar de que la autorización para su introducción  fue
concedida en 1984, la especie había sido introducida al
país en 1980 a la isla de Margarita,  para iniciar un cultivo
piloto.  Posteriormente se autorizó la entrada de esta
especie a tierra firme.  Los efectos de esta introducción
han sido económica y ecológicamente negativos. Su
cultivo ha sido abandonado. Para 1996 existía al menos,
una población natural en el delta del Orinoco (PEREIRA et
al. 1996). M. rosenbergii, en algunos lugares del país está
desplazando  y eliminando al menos una de las especies
nativas de camarones: M. carcinus (Linneus, 1758),
específicamente de los ríos cercanos a caño Ajíes, en el
estado Sucre (PÉREZ et al.  1997).

Es interesante el caso de Marsopenaeus japonicis,
introducido al país con fines de cultivo (RODRÍGUEZ &
SUÁREZ, 2001). Estos organismos no se establecieron en el
medio ambiente natural y ante la posibilidad de infección
viral, fueron eliminados (Aguado com. pers.).

Las especies criptogénicas de crustáceos se detallan
en la Tabla 2.

Entre las especies de ascidias introducidas, se destaca
Styela barnharti RITTER & FORSYTH, 1917, colectada por MONTES

& PRIETO (2005) en el golfo de Cariaco, y que tiene por sinonimia
el nombre de Styela clava (HERDMAN, 1881), siendo citada
como una especie altamente invasora, nativa de la costa
asiática del océano Pacífico (ISSG, 2006). A otras especies las
podemos considerar como criptogénicas (Tabla 2).

Fig. 3: Mejillones Perna perna y Perna viridis en Guayacan costa
nororiental de Venezuela (Fotografía cortesía de Licda. CARMEN

MALAVÉ)
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Tabla 1. Lista de especies exóticas  marinas en las costas de Venezuela.

Grupos taxonómicos
mayores y familias

Nombre científico Lugar de origen Lugar de introducción Referencias Comentarios

RHODOPHYTA

 Solieriaceae Kappaphycus alvarezii
(Doty) DOTY ex P.C.
SILVA

Pacífico
occidental

Costa de los
estados Sucre y
Nueva Esparta

LEMUS (1999); BARRIOS

(2005)
Introducida con fines de
cultivo

CHLOROPHYTA

Ulvaceae Ulva reticulata
FORSSKÅL

Mar Rojo,
oceáno Indico

Costa del Estado
Sucre, Nueva Esparta

y Falcón

GANESAN et al. (1985);
LEMUS (1999)

Introducida de manera
accidental.

BIVALVIA

Mytilidae Perna perna
(LINNAEUS, 1758)

 Atlántico,
 costas africanas
 y suramericanas

Costas del estado
Sucre BEAUPERTHUY (1967) Posible llegada al país como

expansión de ámbito.
Poblaciones bien establecidas.
Conocido como mejillón marrón.

Mytilidae Perna viridis
(LINNAEUS, 1758)

Indo Pacífico Costas del estado
Sucre

RYLANDER et al. (1996) Buen invasor, posible llegada al
país por introducción en  barcos
pesqueros desde Trinidad.
Poblaciones bien establecidas.
Se le conoce como mejillón
verde.

Mytilidae Musculista senhousia
(BENSON, 1842)

Pacifico (costa
asiática)

Golfo de Paria y
delta del Orinoco

MARTÍNEZ-ESCARBASSIERE,
et al. (2003)

Se le encontró en raíces de
mangle rojo  Rhizophora
mangle.  Su introducción
posiblemente fue a través de
agua de lastre.  Se le conoce
como mejillón dátil asiático

Mactridae Rangia mendica
(GOLD, 1851)

Pacífico (costas
suramericanas)

Golfo de Venezuela R. CAMPOS (com. pers.) Posiblemente llegó en aguas
de lastre. Ausente del
registro de fósiles del
Cuaternario.

MALACOSTRACA

Palaemonidae Macrobrachium
rosenbergii (DE MAN,
1879)

Indo Pacífico Isla de Margarita PEREIRA et al. (1996);
RODRÍGUEZ & SUÁREZ

(2001).

Conocido como camarón malayo.
P a r a 1 9 9 6 a l m e n o s u n a
población silvestre en el delta del
Orinoco.Introducida  con fines de
cultivo

Penaeidae Penaeus monodon
(FABRICIUS, 1798)

Indo Pacífico Golfo de Venezuela RODRÍGUEZ & SUÁREZ.
(2001); AGUADO &
SAYGH (com. pers.)

Conocido como langostino tigre o
jumbo. Especie introducido al
país en 1984 con fines de cultivo.
Existen poblaciones naturales en
el golfo de Paria y costas del
estado Anzoátegui

Penaeidae Litopenaeus stylirostris
(STIMPSON, 1871)

Pacífico occidental Golfo de Venezuela RODRÍGUEZ & SUÁREZ

(2001); ALIÓ (com. pers.)
Conocido como camarón azul,
introducido al país en 1984 con
fines de cultivo. Al parecer existen
poblaciones naturales en las
costas del estado Anzoátegui.
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Tabla 1. Continuación….

Penaeidae L. vannamei (BOONE,
1931)

Pacífico occidental Golfo de Venezuela RODRÍGUEZ & SUÁREZ

(2001); ALIÓ (com. pers.)
Conocido como camarón patas
blancas, introducido al país en
1984 con fines de cultivo. Al
parecer existen poblaciones
naturales en las costas del estado
Anzoátegui

Portunidae Charibdis helleri (A.
MILNE-EDWARDS, 1867)

Indo Pacífico,
Mediterráneo

Golfo de Cariaco GÓMEZ & MARTÍNEZ-
IGLESIAS (1990); BOLAÑOS

& HERNÁNDEZ (1999)

Posiblemente una expansión de
ámbito desde Cuba, donde habría
llegado del Mediterráneo en el
agua de lastre de  embarcaciones

Panopeidae Rhithropanopeus
harrisii (GOULD, 1841)

Atlántico nor
occidental

Golfo de Venezuela RODRÍGUEZ & SUÁREZ

(2001
Buen invasor. Conocido como
cangre jo b lanco d el fango .
E s p e c i e e s t a b l e c i d a .
Posiblemente introducida en agua
de lastre de barcos petroleros.

MAXILLOPODA

Balanidae Balanus amphitrite
(DARWIN, 1854)

Zonas tropicales  y
templadas de los
océanos Indico y

Pacífico

Isla Margarita GALÁN (1976);
GRANADILLO & UROSA

(1984)

Especie altamente invasiva .
Posiblemente transportadas en
cascos de embarcaciones

Balanidae Balanus trigonus
(DARWIN, 1854)

Indo Pacifico Costas de Margarita
y  Sucre

GRANADILLO & UROSA

(1984); ZULLO (1992)
Introducida al Atlántico a finales
de 1860 por barcos provenientes
del Indo-Pacífico y llevada al
Atlántico no r te po r ba rcos
balleneros a finales de los años
1950.

ASCIDIACEA

Styellidae Styela clava HERDMAN,
1881

Pacifico occidental Golfo de Cariaco MONTES & PRIETO (2005),
ISSG (2006)

Introducción a través cascos de
embarcaciones y agua de lastre.

OSTEICHTHYES

Centrolophidae Schedophilus pemarco
(POLL, 1959)

Atlántico oriental Litoral central CERVIGÓN (2005)
Procedente de las Costas de
África occidental tropical, sólo se
h a n e n c o n t r a d o c u a t r o
ejemplares.

Emmelichthydae Erythrocles monodi
POLL & CADENAT, 1954 Atlántico oriental Litoral central CERVIGÓN (2005) Poblaciones establecidas.

Blennidae Omobranchus
punctatus
(VALENCIENNES, 1836)

Indo Pacífico Golfo de Paria BALTZ  (1991), LASSO et al.
(2004); CAVALERI et al.
(2006)

Especie conocida como blenio
ho c ic ud o ,  p o s ib le me n t e
introducido desde el Pacífico  vía
canal de Panamá o en barcos
desde la Indias occidentales y de
allí  a Venezuela.
P r e s e n t a p o b l a c i o n e s
establecidas.

 Eleotridae Butis koilomatodon
(BLEEKER, 1849)

Indo Pacífico.
Atlántico oriental Golfo de Paria LASSO et al. (2004; 2005)

Conocido como durmiente.  Se
ha n e nc o n t r a d o s o lo d o s
ejemplares.

Gobiidae Gobiosoma bosc
(LACÉPEDE, 1800) Atlántico Occidental Golfo de Paria LASSO et al. (2004; 2005) Sólo se ha detectado un ejemplar

en caño Pedernales

CHONDRICHTHYES

Dalatiidae Dalatias licha
(BONNATERRE, 1788)

Atlántico oriental Isla Margarita BIGELOW & SCHROEDER

(2002); TAGLIAFICO et al.
(2007)

Conocido como tiburón lija,  sólo
se han encontrado dos ejemplares
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Sobre poliquetos no existen registros que nos permitan
conocer con exactitud sobre algunas especies que se
sospecha no pertenecen a la fauna nativa. Por esta razón
algunas especies se clasifican como criptogénicos (Tabla
2).

En la lista de especies de peces exóticos (Tabla 1), con
la excepción de Omobranchus  punctatus (VALENCIENNES,
1836), y Erythrocles monodi POLL & CADENAT, 1954), las
demás especies se ha encontrado en un número muy
pequeño de ejemplares. Esto podría cuestionar el
catalogarlas como especies exóticas.

El blennio hocicudo, O. punctatus, reportado por LASSO

et al. (2004) en el golfo de Paria, se cree que posiblemente
pasó desde el océano Pacífico a través del canal de Panamá
(MCCOSKER & DAWSON, 1975; BALTZ, 1991). Por orta parte
CAVALERI et al.   (2006) indican que posiblemente la especie
fue introducida a Trinidad y Tobago a inicios del siglo
XIX en barcos de esclavos desde la India a las Indias
Occidentales y desde allí a Venezuela en agua de lastre de
embarcaciones.

No se conocen especies de peces marinos  introducidos
con fines de cultivos, ya sea para fines alimenticios u
ornamentales o especies introducidas intencionalmente
con fines deportivos.

Dos especies de peces marinos del océano Pacífico, se
encuentran en las costas de Venezuela: Paralabrax
dewegeri (METZELAAR, 1919) y Haemulon steindachneri
(JORDAN  & GILBERT, 1882). Ambas especies están ausentes
del Caribe Central y Septentrional.  Paralabrax es un
género del Nuevo Mundo, dominante en las zonas rocosas
costeras  del Pacífico Oriental y del Atlántico Occidental
(PONDELLA et al.  2003). CERVIGÓN (2005) señala a P.
dewegeri como nativo del Pacífico. Por su parte el género
Haemulon consta de 18 especies que se encuentran en las
costas tropicales y subtropicales de América.  Trece
especies habitan el Atlántico Occidental, cuatro el Pacífico
Oriental y una, H. steindachneri, ambos océanos (HONG,
1977). Tanto P. dewegeri como H. steindachneri habrían
pasado desde el Pacífico al Caribe a través del canal o fosa
de Atrato, durante el Cuaternario medio, que permaneció
abierto por unos 30.000 años y permitió el paso de fauna
somera. (MACSOTAY & CAMPOS, 2001). A estas especies se
les considera como nativas.

La falta de conocimientos detallados, especialmente de

ciertos grupos, hace difícil el categorizar a algunas
especies como exóticas, sin estar seguros de que hayan
llegado a nuestras costas provenientes de otras regiones.
A esto obedece la gran cantidad de especies señaladas
como criptogénicas en oposición a las ubicadas como
exóticas.

La necesidad de estudios taxonómicos es ilustrada
por las dudas que se presentan con algunas especies
cosmopolitas. Es claro que algunas de estas especies
son verdaderamente cosmopolitas, su amplia
distribución geográfica precedió a su dispersión
humana. Por lo tanto,  tendrían que ser clasificadas
como nativas. Pero en otras ocasiones lo que vemos
como especies cosmopolitas se trata en verdad de
varias especies de morfología similar, pero
genéticamente diferentes, cada una con un rango de
distribución restringida, tal es el caso del gastrópodo
Crepidula aculeata (GMELIN, 1791). Recientemente
COLLIN (2005) demostró mediante estudios de
secuencias de ADN, de morfología y de desarrollo, que
no se trata de una especie, sino de un complejo de
ocho especies que habitan en los océanos Atlántico,
Pacífico e Indico.

¿Es posible identificar   las especies criptogénicas y
determinar si son nativas o exóticas? CARLTON (2000)
nos señala que mediante el empleo de datos
morfológicos, genéticos, históricos, paleontológicos,
arqueológicos y otras evidencias puede ser posible
comenzar a identificar las especies criptogénicos como
nativos o exóticos. Un ejemplo muy interesante  se
relaciona con una especie de crustáceos: Geograpsus
lividus (A. MILNE-EDWARDS, 1837) encontrada en las
costas de la isla de Margarita (Tabla 2), especie que
habita las costas del océano Pacífico Oriental, existiendo
dudas sobre su presencia en el Océano Atlántico y más
precisamente en el mar Caribe.  Entonces, ¿Qué es lo
que tenemos en la isla de Margarita?   De acuerdo a
GUERAO et al. (2001), la primera zoea de organismos de
esta especie, provenientes del golfo de México difieren
morfológicamente de manera notoria de aquellas
obtenidas de material proveniente del Pacífico (costas
de Panamá). Estas diferencias según GUERAO et al.
(2001) son de un nivel similar al encontrado entre
especies congenéricas e indican una posible
separación taxonómica entre estas poblaciones trans-
ístmicas. Es decir, no se trata de una especie exótica, se
trataria de una nueva especie nativa.
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Tabla 2. Lista de  especies  criptogenicas marinas en las costas  de Venezuela

Grupos taxonómicos
mayores y familias Nombre científico Lugar de origen Lugar de introducción Referencias Comentarios

RHODOPHYTA

Pterocladiaceae Pterocladia media
 DAWSON, 1958 Pacífico nor oriental Golfo de Paria LEMUS (1984);); GUIRY & GUIRY

(2007)
Especie citada por primera vez  para el
Atlántico en 1984.

Corallinaceae Titanoderma corallinae
 Crouan & Crouan

Atlántico oriental
(Mediterráneo) Costas del estado Vargas Ganesan (1989); Guiry & Guiry

(2007)
Nueva adición al Atlántico  a la flora del
océano Atlántico occidental

Nemastomataceae Predaea pusilla
(Berthold)  FELDMAN

Mediterráeno Isla de Margarita, Costas del
estado Nueva Esparta

Ganesan (1989) Guiry & Guiry
(2007)

Nueva adición a la flora del océano
Atlántico occidental

Gracilariaceae Gracilaria textorii 
(Suringar) DE TORI

Pacífico occidental
 (Mar de Japón)

Costas de los estados  Aragua,
 Carabobo, Falcón y Vargas

Rodríguez (1986) Ganesan
(1989); Guiry & Guiry (2007)

Phyllophoraceae Gymnogongrus crenulatus
 (Turner) J. AGARDH

Atlántico oriental Costas del estado Aragua Ganesan (1989); Guiry & Guiry
(2007)

Rhodymeniaceae Rhodymenia pacifica
 KYLIN

Pacífico nor oriental Golfo de Paria, Costas de
estado Sucre

Lemus (1984); Ganesan
(1989);Guiry & Guiry (2007);

Al parecer primera cita para el Atlántico
en 1984

Rhodomelaceae Chondrophycus  intermedius 
(Yamada) GARBARY & HARPER

Pacífico occidental Costas de los estados  Aragua
y Carabobo

Ganesan (1989); Guiry & Guiry
(2007)

Rhodomelaceae Chondrophycus  perforatus
(Bory de Saint-Vicent) K. W. NAM

Pacífico occidental Costas del estado Sucre Ganesan (1989); Guiry & Guiry
(2007)

Rhodomelaceae Osmundea pinnatifida
(HUDSON) STACKHOUSE

Atlántico oriental Costas del estado Vargas.
Isla la Blanquilla

Ganesan (1989); Guiry & Guiry
(2007)

Rhodomelaceae Laurencia decumbens
 (KÜTZING)

Pacífico occidental Costas del estado Falcón Ganesan (1989); Guiry & Guiry
(2007)

Rhodomelaceae
Neosiphonia tongatensis
(HARVY EX KÜTZING)
M. S. KIM & I. R. LEE

Pacífico occidental Costas del estado Sucre Ganesan (1989); Guiry & Guiry
(2007)

PHAEOPHYTA

Acinestosporaceae Hincksia sandriana
(ZANARDINI) P. C. SILVA

Atlántico nor oriental Costas del estado  Miranda GANESAN (1989); GUIRY & GUIRY

(2007)

Chordariaceae Stilophora tenella
(Esper) P. C. SILVA

Atlántico nor oriental Costas del estado Sucre GANESAN (1989); GUIRY & GUIRY

(2007)

Sphacelariaceae Sphacelaria fusca
 (HUDSON) S. F. GRAY

Atlántico nor oriental Costas del estado Sucre GANESAN (1989); GUIRY & GUIRY

(2007)

Sphacelariaceae Sphacelaria novae-
hollandiae  SONDER

Pacífico
Costas de los estados  Sucre,

Aragua, Vargas y Falcón.  Islas Los
Roques

GANESAN (1989); GUIRY & GUIRY

(2007)

Dictyotaceae Dictyota canaliculata
O. DE CLERCK & S. E. COPPEJANS

Pacífico central Costas del estado Falcón SOLÉ  ET AL. (1999)

Dictyotaceae Dictyota hamifera
 SETCHELL

Pacífico central Archipiélago Las Aves SOLÉ (2003)
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las especies exóticas están causando cambios
dramáticos en muchos ecosistemas a nivel global. Se
necesita más investigación para documentar y comprender
el rol de las especies exóticas en la extinción de especies
nativas; identificar los exóticos que causan extinciones y
comprender las bases genéticas de las invasiones (PÉREZ

et al.   2006 a y b)

La falta de taxónomos afecta la conservación de la
biodiversidad por lo que es preciso fomentar su preparación,
única manera de proteger la biodiversidad marina.

Se sabe  que los ambientes estresados son fácilmente
colonizados por especies exóticas. Así, el mejorar las
condiciones de las zonas costeras,  permitirá tener una
comunidad de organismos marinos sana, lo que representa
un impedimento natural a las invasiones. La conservación
del ambiente juega un papel fundamental en prevenir
futuras diseminaciones de exóticos.

Debe regularse la venta por Internet de organismos
marinos como peces, invertebrados y plantas.

Existen numerosas publicaciones relacionadas con el
control de especies marinas exóticas. Así, BAX et al. (2001)
señalan un marco de trabajo para el tratamiento de especies
marinas invasoras, que provee una guía en  la toma de
decisiones a legisladores, manejadores, científicos y otros
interesados. Aún cuando estas medidas parecen
necesarias, existe una que debe ser tomada apenas se
encuentre una especie exótica en una determinada zona:
¡eliminarla! Aún antes de realizar cualquier tipo de  estudios,
evitando la invasión a otras zonas.

Por último  es necesario educar a la población sobre
los peligros de estas especies invasoras.
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