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INTRODUCCION 

La Laguna de Términos es una laguna costera con notables 

atributos, entre ellos, su ubicaci6n frente a la Sonda de Campeche 

. que es la regi6n pesquera mas importante de la parte sur del Golfo 

de México; el enorme potencial como área de crecimiento de formas 

jovenes de especies marinas de importancia comercial; el uso inci-

piente de la zona costera tanto en sus aspectos agr(cola e industrial 

como urbano y tur(stico, que determinan un ecosistema libre del -

impacto de las actividades humanas al que podr(amos considerar n~ 

tablemente natural; su enorme superficie de 2,400 Km2 , además -

del patron, muy caracter(stico, de circulaci6n de la masa lagunar. 

La Laguna ha sido estudiada en muy variados aspectos: de.-

, , 
tipo bio16gico general, Zarur-Menez (1961); microfaun(stico de tipo 

pal eontol6gico, Ayala-Castañares (1963). Garc(a-Cubas(1963) y Mo 

rales (1966); planctonol6gicos, G6mez-Aguirre (1965) y Suárez-Ca-

abro y G6mez Aguirre (1965); de vegetaci6n sumergida, Ortega - -

(1969); geol6gico, Phleger y Ayala-Castañares (1971); de post-Iar-

vas de camarón, Signoret (1972); ictio16gicos, Toral-Almazán y R.= 

s'ndez-Medina (1974). 

El conocimiento de la fauna bent6nica tanto en el 1 itoral del 

Golfo como en las lagunas 1 itorales adyacentes es aún muy incormpl.=. 
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to, no obstante exlsten las contribuciones importantes de Rioja (1946a, 

1946,1959) de anélidos potlquetos del estado de Veracrúz yde Garc(a

Cubas (1963) acet'ca de pelec(podos y gasterópodos de la Laguna de 

Términos. 

En el caso particular de la Laguna deT érminos este trabajo -

representa la primera contribución al conocimiento de los anél idos '

potiquetos, grupo que por su abundancia es uno de los más caracteres 

ticos componentes de las comunidades bentónl cas . 

, El estudio ecológico de las comunidades bentónicas de un área 

tan extensa como la Laguna de Términos, en que las fluctuaciones -

estacionales de la salinldad, los porcentajes de arena-limo-arcilla, 

la distribución de la vegetación sumerglda y los porcentajes de oxíge

no disuelto son muy particulares para distintas partes de la laguna, -

requiere a nuestro criterio, de un estudio de prospecci-ón inicial, -

con el objeto de conocer la composición y distribución de la fauna, -

de tal manera que se puedan abordar posteriormente aspectos más -

espec(ficos de dichas comunidades. 

Este trabajo de, prospección, de carácter cualitativo y cuanti 

tativo, tiene como objetivos principales: elaborar la llsta s istemá1;! 

ca de especies, cuantiflcar' la densidad de individuos de lasmlsmas, c~ 

nocer la distribución espacial de las especies y la lnterpl"'etación de las 
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posibles distribuciones que determinen los par~metros ambienta

les, todo ásto para un tiempo determinado, ya que los datos obte

nidos representan las condiciones para agosto de 1972. Se inclu

yen también otro~ aspectos· complementarios relativos a la efica-

cia de la draga utU izada y a la diversidad de la fauna, mediante la 

apl icación de (ndices de diversidad. 

Como resultado del anál isis cuantitativo y\de las tendencias 

observadas se propone una del imitación de áreas con caracter(sti

cas aproximadamente semejantes, con el sólo prop6sito de tener -

un marco de discusión de los resultados obtenidos. 

En el trabajo de campo real izado en agosto de 1972, parti 

ciparon el Dr. Antonio Garc(a-Cubas, el Dr. José Stuardo y el -

autor, contando con las instalaciones y facil idades: del Centro de 

Investigaciones Marinas "El Carmen" , de la UNAM en Ciudad del 

Carmen, Campeche. 

Una parte de las muestras fueron procesadas por el autor· 

yel resto en el Centro de PreclasificaciónOceánica de México, IX>r 

10 que el autor agradece las atenciones de su primer Director, Biól. 

Roberto Párez R., as( como también las de su actual Director, M. 

en C. Cásar Flores Coto. 
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ANTECEDENTES 

La descripci6n de las comunidades animales del bentos, 

basadas en estudios cuantitativos, se inici6 en 1913 con los estudios 

clásicos de Petersen, cuyo objetivo era conocer el al imento poten-

cial existente para los peces demersales en el Mar del Norte. Con 

base en ellos definió dos tipos de fauna bentónica, laepifauna repr;: 

sentada por las especies que viven permanentemente sobre el sustrato 

y la infauna constituida por ¡aquellas especies que viven dentro del 
v 

sustrato (Thorsan, 1957). 

Las comunidades descritas por Petersen representan un..!, 

dades estad(sticas descriptivas y están estructuradas en base a una 

unidad de área y a una j"erarquizaci6n de las especies de acuerdo a 

su caracter preponderante en la comunidad (Thorson, 1957). Sin -

embargo, en los estudios de comunidades que se han hecho pasterío.!:. 

mente, las unidades de área para la colecta han sido muy heteroge--

neas y la interpretaci6n del concepto de comunidades presenta difi-

cul tades particularmente cuando se hace referencia a los 1 (mites de 

las mismas. 

Con el f(n de estandarizar la unidad de área (Thorson, 1957) 

propuso usar 0.1m2 para estudios cuantitativos entre O y 200 m de -

pro~ndidad. Sin embargo, en lagunas costeras poco profundas es di 
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d(cU util izar dicha unidad, en virtud de las dimensiones y peso de la 

draga requerida para la col ecta. 

En cuanto a la interpretaci6n de los resultados de un es-

tudio cuantitativo, Bamard (1970) en su estudio de la ecología del -

bentos de la Bah(a de San Quintín, B. C., consideró qu~ una colec-

,. 
ta bent6nica proJX>rciona una manera de describir taxonomicamente 

los componentes de la fauna, su distribuci6n y abundancia en relaci6n 

a sus biotipos. Además precisa que el término" colectivo" se usa a.!: 

bitrariamente para identificar una comunidad en sus primeras etapas de 

caracterizaci6n, cuando se util izan métodos estadísticos ~ y Margalef 

(1974) es de la opini6n que una asociaci6n es una unidad operacional, 

resultado de una colecta y de su proce~o científico y en cuanto al tér-

mino biocenosis (comunidad) tiene la categoría de una construcci6n -

te6rica, representada por la mezcla de taxocenosis o la superposici6n 

de estratos. 

En lo referente a los parámetros ambientales que determi 

nan la distribuci6n de las especies, los mas característicos son la s~ 

1 inidad, la temperatura, el sustrato y las corrientes, cada uno de --

ellos con un efecto particular (Day, 1967). La sal inidad en combina-, 

ci6n con el ciclo de mareas es un factor que determina la distribuci6n 

de la fauna a 10 largo de un estuario, Day (1951) propone una calsific~ 
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el6n basada en el rango de fluctuación diario de la sal inidad, de tal 

manera que la fauna de un estuario consistir(a de: el componente de 

agua dulce, del componente marino estenohal ino, del componente ma 

rino eurihal ino, del comJX>nerite estuarino y del componente migrato-

. rio (constituido fundamentalmente por peces), teniendo en cuenta que 

en reg(menes estuarinos el reclutamiento de especies proviene del-

mar. 

En estudios de comunidades en ambientes marinos y es

tuarinos, se ha puesto especial ánfasis en la relaci6n existente entre 

el'tipo de sustrato y ladistribuci6n de la infauna, de tal manera que -

el análisis sedimento16gico es una herramienta de trabajo casi im-

prescindible cuando menos en estudios de tipocuantitativo.Sanders 

(1958,1960), Lie (1968) y Nichols (1970) entre otros, han hecho con

tribuciones importantes en este aspecto. 

Para la fauna de anél idos pol1quetos cabe mencionar" que, 

Reish (1963,1968) real izó estudios cuantitativos en bahías de la. Pe

ninsula de Baja Cal ifor"nia y Jones (1961) aport6 datos sobre el comlX',!; 

tamiento anual de algunas poblaciones de poI iquetos en su estudio de 

la fauna bentónica de Point Richmond, Cal ifornia. 
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RESEÑA DEL AREA ESTUDIADA 

En el Sureste de México,en el litoral del Golfo de México, se en

cuentra la Laguna de Términos, localizétda en el Estado de Campeche Y de_ 

limitada geográftcame.nte por los meridianos 91°10' Y 92°00' de longitud -

Oeste y los paralelos 18°20' y 18°50' de latitud Norte aproximadamente. -

Está separada del Golfo por la Isla del Carmen y tiene dos bocas de acceso, 

la boca de Paso Real al o riente y la boca de Ciudad del Carmen al occiden-

te (Fig. 1). 

La Laguna de Términos notable es por sus dimensiones, mide 80 

Km en su parte mas larga y 30 Km en la mas ancha. La profundidad varía 

entre uno y cuatro metros y en los ca.nales de las bocas existen profundida 

des de 8 a 11 m. Los datos batimétricos de Yañez (1963), están dados en 

brazas (Fig. 2). En ella desembocan varios rios y arroyos de régimen t~ 

rrencial, entre ellos el río Candelaria, el río Mamantely el río Chumpán, 

y curSO$ fluviales de régimen constante, pertenecientes a la cuenca del río 

Usumacinta que drenan en la parte suroeste de la laguna. De éstos el río -

Palizada es el más importante, en cuanto al volumen anual que aporta a la 

laguna. 

Los ríos en su mayor parte forman cuerpos lagunares someros antes 

de desembocar en la laguna, entre ellos destacan la laguna de Panlau al 

sureste, la laguna de Balchacah al sury la laguna del Este al suroeste. _. 
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Hacia el nOr'oeste existe un conjunto de lagunas tntercomunicadas que -

son las lagunas de Pom, Atasta, Puerto Rico y el Corte (Coll de Hurta

do, 1972). 

El volumen total que aporta anualmente el sistema fluvial que dr~ 

na en la laguna es poco conocido, no obstante Phleger y Ayala (1971) se

ñalan que el volumen mínimo se estima en 6,000 millones de metros cú

bicos. 

La precipitaci6n media anual en la Isla del Carmen es de 1561 mm, 

que es relativamente menor que la existente en el area de Palizada C¡ue 

es del orden de 2008 mm, con una' media de 1434 mm durante el lapso 

entre noviembre y abril (García, E. , ~ al, 1973).. Esta com paraci6n .:.. 

es muy importante ya que los cursos fluviales que desembocan en la pa!. 

te suroeste de la laguna, tienen régimen de lluvi.as .mas alto que aquellos 

de la parte sureste. Las temperaturas mfixima y mínima en la Isla del 

Carmen son de 36°C y 17°C respectivamente (Ayala-Castañares, 1963). 

La frecuencia mensual de días con "nortes", según con de Hurtado -

(1972), es mas alta entre los meses de octubre y marzo con una dura-

ci6n máxima de cinco a seis días. 

El patr6n de circulaci6n en la laguna está definido principalmen

te por los vientos dominantes del sureste y del noroeste, siendo la ctr

culaci.6n del este hacia el oeste; el agua mari.na penetra por la boca de -
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Paso Real siguiendo una trayectoria hacia el oeste, donde recibe el 

aporte de los ríos para salir por la boca de Ciudad del Carmen en su -

porci6n occidental, con un alto porcentaje de terrígenos en suspensi6n. 

Durante la época invernal los vientos del norte producen cambios de ti-

po particular en el patr6n de circulaci6n. 

El aporte de arenas de origen marino ha inducido la formaci6n de 

un delta interior frente a la boca de Paso Rea.l. Este delta constituye la 

zona de baj os mas característica de la l~una, quedando al descubierto -

algunas partes durante la marea baj a.· En dich9. zona existe una abundan, 

te vegetaci6n sumergida constituida por Thalassiatestudinum . y' Oiplan-

thera wrightU , en cambio, en la boca de Ciudad del Carmen se ha cons-

tituido un delta submarino de mar abierto, como resultado del aporte de 

terrígenos del ststemáfluvial. ' 

, La diferencia de nivel entre pleamar y bajamar en Ciudad del 

Carmen es del orde~ de 43 cm y el promedio m~tr1!ode,tal diferencia -

es de 40 - 7 O cm (Phleger y ~yala,1971). 

Parámetros ambtentáles 

'Salinidad 

. '.' . . . 
, -

La variaci6nW'\ual del factor salinidad es muy notable, por lo , -
.,' . " 

que se crey6 cOnveniente resüt11it~ los datoS: hidrol6gtcos' de estudios an 
. . . .' . 

tertores, Con el fin dé el c:;lbórar un patr6n gener~lde tipo déscrtptivode 



( 13 

la variaci6n de la salinidad del fondo durante un ciclo anual. Obviameh-

te este patr6n deberá tener una variaci6n relativa anual, dependiendo de 

los factores climáticos tanto en las areas adyacentes a la laguna, como 

en las cuencas de los rios que desembocan en la misma. En general, -

se pueden considerar tres per~odos: a) el primero de febrero a mayo en 

que existe un aumento gradual de la salinidad hasta alcanzar los valores 

máximos del año, b) el segundo de junio a octubre en que la salinidad -

disminuye gradualmente como resultado del aporte fluvial, con valores 

mas marcados en el area suroeste y oeste de la laguna y e) el tercero-

de noviembre a enero, en que la salinidad alcanza los valores mínimos 

del año. Cabe agregar que la disminuci6n de la salinidad en la boca de 

Paso Real y ~n una parte de la franja adyacente a la porci6n oriental de 

la Is~a del Carmen es prácticamente insignificante. 

Phleger y Ayala (1971) registraron en febrero de 1965 y de 1966 

salinidades desusadarnente bajas en la boca de Paso Real ';1 que atribu-

yeron a flujos que salen por dicha boca producidos por los "nortes". 

Los rangos de variaci6n de la salinidad de fondo son. mas eríti-

cos en la parte occidental de la laguna, aspecto observado por el autor 

en diciembre de 1973 al encontrar en una distancia de 3 Km en diree-

ci6n I'!-Jorte-Sur (frente a Palizada Vieja), un gradiente de 7 partes por-

mil. 



Temperatura 

La variaci6n de la temperatura de superficie en la mayor par 

te de la laguna, a lo largo del año es del ordende 2°0 excepto en la 

,parte oeste en que varía entre 5- 7°C. Los valores de las tempera

turas máximas y mínimas son de 26°C y 33°C respectivamente (Phle

ger y Ayala, 1971). 

Sustrato 
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Los sedimentos predominantes en tamayor parte de la laguna, 

según Yañez (1963), son limo - arciU.osos, con la excepci6n de la bo

ca de Paso Real y de una franja adyacente 'a la Isla del Carmen, en que 

están constituídos principalmente por arenas y fragmentos de conchas. 

Refiri~ndose a la distribuci6n espacial de los sedimentos Phleger y A

yala (1971) señalaron que los sedimentos finos, presentan una kurtosis 

hacia la boca de Oiudad del Carmen y las arenas una kurtosis hacia la 

boca de PaSo Real. 

Dentro de este esquema general, se tienen áreas con condicio

nes particulares, en la parte éste se encuentra una zona de alta veloci 

dad de dep6sito caracterizada por poca corriente y un abundante conte 

nido de limos y arci Has, y del delta interior en que se encuentran al te 

raciones rápidas de arenas, limos finos y arcillas; en la parte oeste -
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se presenta la mayor variaci6n textural de los sedimentos, quienes es 

tán distribuidos en áreas pequeñas, como resultado de la mezcla de m~ 

teriales arcillo-limosos, resultantes del aporte fluvial y de material -

arenoso proveniente de la Isla del Carmen (Yañez, 1963). 

Turbidez 

La diversidad del aporte de terrígenos y. 1 as condici ones de la -

circulaci6n en la laguna, dan por resultado la formaci6n de una zona de 

aguas turbias, con escasa vegetaci6n sumergida y otra de aguas limpias, 

con abundante vegetaci6n sumergida (Ayala - Castañares, 1963). 



MATERIALES Y METODOS 

El trabajo de campo se reaUz6 en el mes de agosto, de, 1972, -

ubicandose 21 estaciones de' colecta (Fig. 3). Se registraron datos de 

temperatura, salinidad, profundidad y transparencia del agua para. ca

da estaci6n y se hicieron arrastres, en torno a cada estaci6n, para te-

ner una idea complementaria de la flora y de la fauna. 
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Se registraron los valores de temperatura de superficie y de 

fondo; asimismo, los correspondientes a la salinidad de superficie y , 

de fondo mediante un salin6metro de refracci6n. Las muestras de agua 

de fondo se obtuvieron con una botella Van Dorn (con term6metro aco

plado). Los datos de parám~tros ambientales durante un ciclo anual se 

tomaron de los estudios realizados por G6mez (1965) y Signoret (1972) 

y los datos sedimentol6gicos de Yáñez (1963). 

Con el objeto de ubicar las estaciones lo mas preciso posible, , 

considerando las limitaciones de equipo electr6nico de ubicaci6n, la -

amplia extensi6n que abarca la laguna y la escacez de puntos notables, 

previamente se identificaron en un mapa puntos notables, en nuestro -

caSo desembocaduras de ríos o arroyos o salientes facilmente ubica

bIes. Entre dos puntos notables se traz6 una línea y se determin6 su -

rumbo magnético. Sobre las líneas se ubicaron distantes 2 Km de la 

costa la mayor parte de las estaciones y las restantes en la parteapr~, 
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ximadamente central de la laguna, lugar en que es posible ver la costa 

interior de la Isla del Carmen y la costa de la parte sur de la laguna. -

En el caso de las estaciones en las costas oeste y este se tomaron 3 

rumbos magnéticos de referencia a puntos notables, empleando una brú 

jula marina. (Fig. 3). Cada estaci6n tiene las siglas L TES, con el ob_ 

jeto de diferenciarlas de aquellas que corresponden a estudios anterio 

res reali zados en la laguna. 

Considerando la experiencia de Sarnard (1970) quien señala que 

en distancias muy cortas, es notable la variaci6n de los componentes -

del sedimento en las lagunas, hecho que impide prácticamente regresar 

a la localidad precisa de colecta, se utiliz6 una red de 21 estaciones -

muy espaciadas tomando en cuenta la gran extensi6n que abarca la lag~ 

na y la necesidad de contar con una red de estaciones de carácter pros 

pectivo de indudable valor para plantear programas de colecta mas es

pecíficos. 

Colecta 

Con la embarcaci6n anclada en cada estaci6n se tomaron dos .;.. 

muestras, excepto en la estaci6n 3, empleando una draga Van Veen de 

0.069 m 2 y 21.4 kg. Tentativarnente se ajust6 el peso de la draga a -

21.4 kg considerando que Líe (1965) en su estudio sobre las caracterís 

ocas d~ excavací6n y eficiencia de la draga Van V~en encontr6 que la --



eficacia está dada principalmente por la profundidad que ha penetrado 

en el sedimento, debido a que al recobrarse realiza un corte horizon

tal en el sustrato y la muestra tomada corresponde prácticamente a un 

paralelogramo ideal. De esta manera se podría conocer la eficacia

de la draga en las diferentes partes de la laguna y el error de colecta 

es insignificante pues no se pretende conocer la distribuci6n vertical -

de la fauna. 

La existencia de una unidad de muestra estandar de O. 1 m 2 

propuesta por Thorson (1957), presenta di.ficultades para su aplicaci6n 

en lagunas costeras someras en que se utilizan embarcaciones peque-

ñas, principalmente por el excesivo peso de la draga; sin embargo, co 

¡--no otra alternativa se puede considerar que la unidad de muestra, esté 

compuesta del número de submuestras que sea equivalente o mayor a

la unidad propuesta. 

En la tabla 1 aparecen los volúmenes retenidos por la draga en 

cada estaci6n y como un dato complementario a partir de ellos, se ca!.. 

cu16 el valor aproximado de la profundidad de penetraci.6n de la draga 

(Tabla 2). 

Procesami ento 

Se emplearon dos tamices de 0.429 mm y de 4 mm en la aber

tura de malla, tomando en cuenta las recomendaciones de Reish (1959). 
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TABLA 

Volumenes colectados en la primera y segunda muestra 
en cada estaci6n 

Primera muestra Segunda muestra 
Estaci6n (nones). litros (pares). ti tros. 

1 5.0 3.5 

2 9.5 10.0 

3 10.0 -
4 9.0 9.5 

5 11. O 8.5 

6 5.5 5.0 

7 1.5 2.0 

8 5.0 5.0 

9 6.0 6.5 

10 5.5 5.5 

11 4.0 3.0 

12 1.5 1.5 
... ..-... ..... -~--

13 8.5 r-o r" ,O). ,) 

--
14 6.0 6.5 

15 5.5 5.0 

16 6.0 5 0 5 

17 3.5 4.0 

18 11. O 6.5 

19 8.0 8.5 

20 8.5 4.0 

21 3.0 1.5 

(20 
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TABLA 2 

Profundidad de penetraci6n de la drag?t 
Van Veen calculada a partir del vo-

lumen colectado 

Profundidad de penetraci6n Volumen colectado 
de la draga Van Veen (cm) (litros) 

1 . 0.693 

2 1.386 

3 2.080 

4 2.773 

5 3.466 

6 4.160 

7 4.853 

8 5.546 

9 6.240 

10 6.933 

11 7.626 

12 8.320 

15 r 10.400 

16 11.093 

(21 . 
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Las muestras se tamizaron separandose las fracciones obten,das en ca 

da tamiz y se preservaron en formol al 10% para su posterior preclasi 

ficaci6n. 

Análisi.s de distribuci6n 

se agruparon las muestras en cinco transectos, elegi.dos en ba-

se a condiciones semejantes de salinidad, tres de elbs paralelos al eje 

mayor de la laguna, que son C1, C2 y C3; y los restantes perpendicula 

res a dicho eje, que son E y W. 

Para el análisis de distribuci.6n en transectos se utiliz6 la infor-

maci6n si.guiente: 

a) Parámetros ambientales regi.strados 

b) Porcentaje de especies e individuos en cada'transed:o en re-

laci6n al total en la laguna (Densidad relativa). 

c) Especies frecuentes, o sea aquellas que aparecen en el 75% 

de las muestras. 

d) Densidad de individuos en el transecto. 

Dominante 60-100% 
Muy abundante 30- 59% 
Abundante 10- 29% 
Frecuente 5- 9% 
Presente O- 4% 

e) Porcentaje de especies representadas en dos o menos nlues-

tras en cada transecto, a quienes se consider6 como especies 

raras. 

f) Indice de diversidad. 
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Para ~l análisis de la distribuci6n de las especies y sus indivi

duos en el par de muestras de cada estaci6n, se utiliz6 el t~rmino de -

"especie contigua", para designar a aquellas que aparecen en el par de 

muestras de unaestaci6n dada. Los datos se agruparon convenienteme,!:! 

te en dos grupos, uno que contiene a todas las muestras colectadas en -

primer lugar en cada estaci6n y el otro con las muestrqs colectadas en 

segundo lugar; en adelante nos referiremos a ambos grupos como mues 

tras nones y pares re$pectivamente. Para el análisis se excllJyeron las 

estaciones 1,3,5 Y 18 por no ser rep~esentativas. 

Asímismo, se examinan las tendencias de distribuci6n de las e~ 

pecies, partiendo del supuesto de que existen colectivos de especies de

limitados por factores ambientales. En la zona de influencia de la boca 

. de Paso Reé¡:\.l se les denomin6 tentativamente "especies con influencia -

m ari na" a las 18 especies que ocurren en la estaci 6n 15, Y aque Has que 

no aparecen en esa zona, sino que se ~istri.buyen en todé;l. la lugunn y en 

la boea de Ciudad del Carmen, se les denomin6 tentativamente "espe--

cies con influencia lagunar". 

La distribuci6n de Errantia y Sedentaria se presenta utilizando 

distribuciones porcentuales tanto de las especies como de 10$ individuos 

en cada estaci6n y el número de especies y de individuos en relq,ci6n a

su mayor o menor ocurrencia en las muestras, 

Indice de diversidad 

Para medir el valor de la diversidad de un colectivo, es decir -



del componente de especies e individuos encontrados en una o varias -

muestras, se utt liza una amplia gama de aspectos de la teoría matemá 

tica, como lo son: las distribuciones logarítmicas, las distribuciones -

logarítmicas normales, probabilidad, teoría de la informaci6n, etc. , -

sin embargo, cada uno de los índices usados para rnedir la diversidad 

tienen restricciones en cuanto a su uso apropi ado. 
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Su aplicaci6n en un ámbito geográfico extenso ha producido avan 

ces notables en el conocimiento. En el aspecto de comunidades bent6ni 

cas Sanders ( 1968) compara la diversidad de las comunidades de fondos 

fangosos en diversas latitudes yencontr6 la diversidad mas baja en es

tuarios boreales y la mas alta en áreas tropicales sorneras. Para e110 ~. 

utiliz6 el método de "rarefaction" de utilidad en este caso, ya que elimi 

na la dificultad de comparar muestras con número diferente de indivi-

duos. 

Para nuestro; prop6sito de contar con valores que faci.li.ten cara.s 

terizaci6n y comparaci6n de los transectos elegidos, se escogt6 el (nd.!.. 

ce de diversidad de Fisher (en Southwood, 1966). Los valores obteni

dos con tal índice, no se afectan significativamente cuando se tiene una 

densidad baja de individuos en las muestras. Sanders (1968) oonsidera 

que con muestras de colectivos de especies poco diversos, la tendencia 

de valores altos del índice de Fishera densidades bajas de individuos -

es insignificante. 



El índice de Ftsher (O(.) que está basado en una distribuci6n -

matemática de tipo logarítmico, representa la relaci6n que existe en-

tre el número de individuos (N) y el número de especies (S). Está-

dado por la fÓrmula: 

S = o<. ln ( 1 + ~ ) 
O(. 

Si bien se us6 el índice de Fisher, como un valor comparativo 
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de la fauna de los transectos se tiene el inconveniente señalado por Sa,!2 

ders (1968), de que al compararse muestras con diferente número de-

individuos, no se toma en cuenta que en las muestras, éstos se agreg an 

a ritmo aritmético constante, mientras que las especies se acumulan a 

ritmo logarítmico decreciente, aspecto que. introduce variaciones en el 

índice de diversidad. Para eliminar esta posibilidad se utitiz6 el méto 

do de "rarefaction" propuesto por Sanders (1968), considerando un nú-

mero fijo de individuos (75) y a los valores obtenidos se aptic6 el índtce 

de Ftsher. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

I PARAMETROS AMBIENTALES 

No obstante que en general los parámetros ambientales registra 

dos durante este estudio (Tabla 3), tienen similitud con aquellos de estu 

dios anteriores, se ha considerado conveniente resaltar algunos de ellos 

que de alguna manera parecen influir en la distribuci6n de la fauna, como 

la salinidad y el sustrato. 

Salinidad del fondo 

La mayor parte de la laguna fue ultrahalina, con los valores dis

minuyendo en sentido norte-sur, excepto en su parte oeste. El área com 

prendida entre las estaciones 18 y 20 es polihatina y el área entre las -

estaciones 15X 17 es ultrahalina_ En ésta se observ6 una marcada es

trati ftcaci6n de la salinidad que se desvanece en las proximidades de la 

estaci6n 16, ubicada a la mitad del trayecto. Dichas diferencias, auna-

. das a la presencia del delt a interior y a la existenci a de una zona de ba

jos entre punta Sabancuy y punta Piedra nos hacen suponer que se trata 

de dos áreas distintas en la parte éste,con características de circula

ci6n propias. Aparentemente el área comprendida entre las estaciones 

18 y 20 está influenciada por los arroyos de Lagartero y Chivojá de

caudal reducido y aquella entre las estaciones 16 y 21 está influencia 

da por la laguna dePanlau. 



TABLA 3 

Parámetros ambientales registrados en la Laguna de 
Términos,en agosto de 1972. 

Profundi.- Salini.dad Sali.nidad Tempera- Tempera-
Estaci6n dad Superficie F'ondo tvra Su- tura Fondo 

perfici.e 
.---

LTEB 1 4.20 m 30 %0 36 %., 30.9 cC 29.5 Oc 

LTEB2 3.45 24 29 28.6 28.7 
- _ .. 

LTEB 3 3.30 14 16 "29.3 28.6 
---

LTEB 4 3.00 21 29 30.6 28.5 
~ -- f-

LTEB 5 1.50 9 25 30.0 28.6 
-

LTEB6 3.60 35 34 29.0 2900 
t---

LTEB 7 2.80 31 31 29.0 29.5 

LTEB 8 3.00 30 30 29.1 29.3 

LTEB9 2.90 32 30 29.6 29.5 

LTEB10 3.90 32 33 29.9 29.5 

L TES 11 4.00 34 35 30.3 29.3 

LTEB12 2.80 36 35 30.2 30.0 

LTEB13 3.75 32 32 29.3 ~9.0 

LTEB 14 3.45 30 30 29.4 29.4 

LTEB15 2.65 36 36 29.1 29.1 

LTEB16 3.10 29 30 29.1 29.1 

L TES 17 2.50 15 30 30.0 29.5 

LTES18 0.90. 23 25 31.4 29.0 

LTES19 2.·65 27 28 29.8 29.7 

LTEB 20 2.00 27 28 31.2 31 • .4 

L TES 21 1.75 6 28 30.0 31. O 
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En relact6na la estratifi.caci6n de la salinidad, er la estaci6n 

21, en las cercanías de la boca de Panlau se observ6 un gr9-dientede 

22 partes por mil, mientras que enlaestaci.6n 17 a 2 km de distancia, 

el gradiente fue de 9 partes por· mil. En laestaci6n 16, distante 15-16 

km de la boca de Panlau el gradiente prácticamente es nulo. 

En la parte central de la laguna no se observ6 estratiftcaci6n 

de la salinidad, sin embargo, es interesante observar que en la esta

ci6n 9 en las cercanías de Laguna de Balchacah, a 2.9 m d~ profundi

dad, la salinidad era homogenea, lo que posiblemente sea una indica

ci6n de que el área sujeta a influencia fluvial en esa ;zona, $~a parale

la a la ribera de la laguna hacia el oeste. 

La parte occidentaltarnbi~n exhibe una estrati ficaci6n de la sa

linidad que llega hasta la estaci6n 1, ubicada en las afueras eJe la poca 

de Ciudad del Carmen, apreciandose un descenso de los valores frente 

a la boca de. Atasta. Los datos de carác~er estacional tomados por G6-

mez (1965) y Signoret (1972) confirman las marcadas variaciones de 

salinidad en esta área, tanto en sentido norte-s~r como en sentido -

oeste-este. En la Fig. 4 se concentran los valores de salinidad de su

perficie y de fondo. 

Sustrato 

Por limitaciones en el trabajo, no se estudi6 la composici6n -
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de los sedimentos, por 10 cual nos ba$aremos fundamentalmente en los 

datos de Yáñez (1963). Cabe hacer menci6n que la abundante cantidad 

de conchas y fragmentos de ellas que existen en el sustrato formando 

verdaderas capas ,es posible que tenga influencia en la distriblUCi6n -

de la fauna, particularmente si inducen la formaci6n de microhabitats 

en áreas de sedimentos finos. Se desconoce el grosor de las capas -

de conchiUa y su presencia fue detectada, al observar una disminuci6n 

del volumen capturado por la draga y corroborada al tamizar la mues

tra. 

Análisis cuantitativo 

Los resultados del análisis cuantitativo realizado en las 21 esta

ciones, se cor'lcentran en la Tabla 4, indicándose el número de individuos 

y las especies encontradas en cada estaci6n. A partir de estos resultados 

se analizaron las tendencias de distribuci6n de la fauna de poUquetos y al 

gunos aspect,os de diversidad. 



TABLA 4 

Especies y n(Jmero de individuos encontrados 
en la Laguna de T~rminos,Campeche. 

ESTACIONES 

ESPECIES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 14 15 16 17 

Anelstro.,ll'. Jon •• ' 1 3 1 2 
Ale'stro.yll's oro.-land'ea 6 2 4 
AnUno.na sars' 1 6 3 3 2 1 1 4 14 
Ar'eldea .u.elea 1 4 
A.'othell. rubroc'neta 11 1 1 1 41 
Braneh'oalych's e,llan' 2 1 4-
C, sten' d •• oouldU 2 1 1 
Cossuracand'da 113 119 119 4 4-
O'opatra cuprea 4 111 4 4 
Eteone h,teropoda 2 
Fabr'c'a sabell, _27~ 2 
Glyc'nd. lol'tar'a 1 1 1 2 1 2 2 3 1 
Gypt's v'ttata 4- 2 1 1 
leaadal'a fau.el' 5 
l,p'donotus n,.oph'lus 1 1 
lo'.'a vlr'd'. 1 
lUlbr' n.r' s ten.'. . 98 
"aa,lona e.l,forn'e. 3 
",d'o.a.tus eallfornl .... '. 1 2 1 
",Hnna .It. 2 4 
"rr'oebel, he,r' 11 14 
Na'nerts leto.a 1 
•• pht,. buc.ra 2 1 •• r.'. .p. 110 18_ 1-- 262 2 
I.t.lalt •• (C1I.t .... t •• )lt ••• t •• 1 6 18 4 3 
OIu""', (Oauphl.)q18dr'culp" . 8 17g 1 _1 1---f---

Oven'. fUI'for.'. 1 --
Paraonlde. lyra 41 1 4 
Plon •• y11'. g'Ollt,a 1 22 
P, ro.' s roberU 1 . 2 1 5 
Polyodontes frons 1 
Pr¡onospto c'rr'fera 1 
PriOlosp'o lalll9rent 21 
Prlonosp'o planeta 1 11 115 1 1 1 2 
Seolop101 leodalas) rubra 4 3 
Scoloplo1 Scolopl08) robustus 2 2 2 
Seolopl ••. -Scolopl •• ) treadvel11 3 4- 111 2 1 111 6 2 5 1 21 9 
S'oalbra bass' 2 9 6 6 2 7 1 3 21 
Sphaerolyll'. plrlfera 2 2 
Stauronerel. rudolphl 6 
Str.blosp'o ben.d'ct' ·62 
T.reb.ll'des .tro,.' 6 
Thary. parvus 10 12 2 2 2 9 1 6 14 
Typosyll'.ar.'llarl. 2 1 

TOTAL 1487 
, 

2 26 14" ss 6 86 18 13 19 31 3. 119 3S 16 .1 el 
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11 EFICA.CIA DE LA DRAGA 

La eficacia de la draga est~ determinada por la profundidad 

de penetraci6n, que depende tanto del peso de la draga como de las 

características del sustrato en proporci6n directa. Los valores m~

ximo y mínimo de penetraci6n de la draga registrados fueron de 2.5 

y 16 cm respectivamente. 
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Los vol(¡menes capturados por la draga (Tabla 1) son en su m~ 

yor parte, correspondientes a la mitad de su capacidad que es de 11 

litros aproximadamente y en unas cuantas. estaciones los vol(¡menes -

fueron de 1.5-3 litros. Dichos vol(¡menes reflejan de una manera ge 

neral las características del sustrato, de modo que los mayores vo

lúmenes corresponden a sedimentos finos, los volúmenes intermedios, 

del orden de 5-6 litros, reflejan la presencia de conchilla que ejerce 

una resistencta a la penetraci6n de la draga y los volúmenes menores 

corresponden a sustratos arenosos, compactos, que se encuentran en 

la faja arenosa adyacente a la Isla del Carmen. Es interesante hacer 

notar que en la estaci6n 7 , se colectaron vol(¡menes muy bajos lo que 

sugiere una zona de arena, en la que no existe conchilla (observado al 

tamizar la muestra). 

Asimismo, del an~1isis de la tabla 1 se observa que en seis de 

las estaciones (1, 5, 13, 18, 20 Y 21) se tienen diferencias notables -

entre el par de mue~ras colectadas en cada estaci6n; en la estaci6n 20 



/ 
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se comprob6 que la eficacia de la draga es afectada por los rizomas de 

Thalassia. 

Con el objeto de conocer la representatividad de los pares de 

muestras con vollJmenes diferentes, se anaUz6 la variaci6n en el nlJm.! 

ro de especies e individuos (Tabla 5) y no'se encontraron diferencias -

notables, excepto en la estaci6n 21 que está ubicada en laS cercanías -

de un banco de ost,t6n. Vale la pena observar que en esa estaci6n, la 

primera muestra corresponde a 4.5 cm de, sustrato y la segunda sola-

mente a 2 cm; en la primera se encontraron 11 especies y en la seguQ. 

- da 7 especies con menos individuos. En el resto de pares de mues--

tras la prOfundidad mínima de colecta es de 5 cm. 

En uno de los pocos e studios de distribuci6n vertical de la in-

fauna, Jones (1961), encontr6 que la mayor poblaci6n de las especies 

de poliquetos se ubica en los-primeros 3 cm del sustrato cqnstttuido 

por arenas ñnas o limos gruesos. 

Difícilmente se puede señalar,en este estudio"valor al 

espesor de sustrato en el que se encuentre localizado el mayor parcen 

taje de especies de la laguna, tomando en cuenta las variaciones en el 

porcentaje de conchilla del sedimento y las condiciones ambientales -

en cada estaci6n en particular, sin embargo, tentativamente conside-

ramos un valor de 4-6 cm con base en los extremos registrados al -



Estaci6n 

1 * 

1 ** 

e * 

5** 

13 * 

13 ** 

18 * 

18 ** 

20 * 

20·· 

21 * 

21 ** 

* 
** 

TABLA 5 

.Comparact6n de muestras con volumenes distintos . 
para conocer la eficiencia de la draga Van Veen. 

Volumen Profundidad de Número de Número de 
colectado penetraci6n especies individuos 

(Lt) (cm) 

5 7 1 1 

3 0 5 5 1 1 

11 16 1 2 

8.5 12 1 4 

8.5 12 5 9 

5.5 8 10 26 

11 16 o o 

6.5 9 2 3 

8.5 12 8 34 

4 6 10 37 

3 4.5 11 29 

1.5 2 7 11 

primera muestra 
segunda muestra 
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comparar la composici6n de lasestacibnes12 y 21. 

Podemos concluir entonces que la eficacia de la ,draga es satis

factoria ya que en el 75% de las estaciones se colectaron volúmenes -

de 5 litros o mayores, que equivalen a profundidades de 7 cm o mayo 

res. 

C. 35· 
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III RELACION ERRANTIA - SEDENTARIA 

El tipo de al imentaci6n de los anél idos poI iquetos ~s una de 

las particularidades que ofrece posibil idades de correlacionar a las -

especies con el sustrato , particularmente los que corresponden al gr~ 

po Sedentaria que son filtradores, sedimentivoros selectivos y sedi--

mentivoros no selectivos. 

Tanto el grupo de Sedentaria como de Errantia se han;esta 

blecido con base en diferencias notables en las estructuras bucale$. -

Aunque esta jerarquizaci6n tuvo en una época caracter(sticas taxon6-

micas, en la actualidad tiene mas bien un uso realmente pragmático. 

El grupo de Errantia incluye especies que tienen moví lidad \\ 

sobre el sustrato y' s'on hervíbot"'Os o cam(voros; mientras que el ~rupo, {~~ 

Sedentaria reune especies que tienen una movU idad retativ~, algunas - ,\ i, .; 
/ . [ ~~ 

de ellas restringidas a tubos que están inclui.dos total o parCi.almente/et 

en el sustrato. ' I ~ 

Sanders (1958) considera que los sedimentivoros constitu-

yen la fauna domi~ante en sedimentos de grano fino, ya que las arcH las 

tienen relativamente una más amplia superficie de adherencia para la 

materia orgánica, que es su fuente de al imento; sin embargo, esta r~ 

laci6n puede modificarse si existe una reducci6n significativa en la -
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cantidad de ox(geno aprovechabl e • 

'-,\ /;4' 
En la Laguna de Términos se encontr6 que el grupo Erra n \\, ~ 

- ¡,~ 

tia está representado por 12 familias, 18 géneros y 19 especies, mie~ \~ < 

tras que el grupo Sedentaria está representado por 14 famil ias, 21 gé- .. "",if 
( ~~ 

neros y 25 especies. 

De los datos de la Tabla 6 se observa que el mayor pareen 

taje de especies y de individuos, tanto del grupo Errantia como del -

grupo Sedentaria, ocurre entre 2 y 5 muestras lo que parece indicar 

una variedad de condiciones én la laguna, en que solamente un bajo -

porcentaje de las espeGies encontradas tienen una distribuci6n ampl ia. 

Es posible que el grupo Sedentaria sea un buen indicador de las espe-

cies de ampl ia distribuci6n (1 O o mas muestras), tornando en cuenta -

las caracter(sticas del sedimento y que está representado por el ma-

yor número de especies y de individuos. 

En las figuras 5 y 6 se muestra la distribuci6n de Errantia 

y Sedentaria por estaci6n, dada en proporci6n porcentual tanto para -

. especies como para individuos. 



Número 
de 

muestras 

10 o mas 

6-9 

2-5 

1 

T o tal 

TABLA 6 

Ocurrencia d~ Errantia y Sedentaria 
estando las muestras dispuestas en 

grupos 

Errantia Sedentaria 
num. num. num. num. 
esp. % ind. % esp. % ind. 

3 16 144 19 2 8 202 

2 10 26 4 2 8 74 

10 53 467 63 14 56 551 

4 21 107 14 7 28 96 

19 100· 744 100 25 100 923 
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% 

22 

8 

60 

10 

100 
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IV DISTRIBUCION DE LA FAUNA 

Para el análisis de las posibles tendencias de distribuci6n del 

col ectivo de anél idos poI iquetos se han considerados las relaciones 

existentes entre el número de especies e individuos en tres aspectos: 

la distribuci6n en transectos, la distribuci6n en muestras adyacentes 

y la distribuci6n en relaci6n a una posible influencia marina o lagunar; 

tomando en cuenta, según Margalef (1974), que las regularidades en 

las relaciones entre la frecuencia de las distintas especies,constttuye 

un valioso elemento descriptivo de la comunidad. 

A. Tendencias en transectos 

Los transectos escogidos son cinco, cada uno de ellos consta 

de 4 estaciones y la descripci6n de cada uno de ellos se detalla en las 

tablas 7, 8,9,10,11. 

(41 

Si. se considera el porcentaje de individuos en cada transecto 

en relación al total encontrado en la laguna,los transectos C1 y W pa- . 

recen ser los más representativos, sin embargo existen diferencias 

notables en el porcentaje de especies en relaci6n al total de la laguna, 

en el porcentaje de especiesfrecuente~, en el valor del (ndice de diver 

sidad y en el porcentaje de especies raras. 



TABLA 7 

a) Parámetros ambientales 

Sal inidad de fondo 34-36 0/00 

Profundidad 2.65-4' m 

b) Densidad relativa 

Especies 75 % 

c) Especies frecuentes 

TRANSECTO C1 

Estaciones 
6-11-12-15 

Especies 

Individuos 

33 

726 

(42 

Temperatura de fondo 29-30 o e 

Turbidez 0.70-1 .20 m 

Individuos 43.6 % 

Nereis sp., Onuphis (Onuphis) guadricuspis, Axiothella rubro-

cincta, Scoloplos eScoloplos) treadwelli, Glycinde solitaria, 

Antinoella sarsi • 

. d) Densidad del transecto 

muy abundante : Nereis sp 

abundantes : Lumbrineris tenuis, Onuphis (Onuphis) guadricuspis 

e) Especies endes ·o.menosmuestras 
84.8 % 

f) Indice de diversidad 
7.52 



YABLA 8 

a) Parámetros an"lbientales 

Sal inidad de fondo 31-33 roo 

Profundidad 2" 80-3 .. 90 m 

b) Densidad relativa 

Especies 56.8 % 

c) Especies frecuentes 

TRANSECTO C2 

Estaciones 
7-10-13-16 

Especies 

Individuos 

25 

139 

(43 

Temperatura de fondo 29-29.5 oC 

Turbidez 0.55-2.10 m 

Individuos 8 .. 3 % 

Scoloplos (Scoloplos) treadwell i, Pi-romis roberti, Diopatra cuprea, 

Tharyx parvus " 

d) Densidad del transecto 

abundantes: ~colop19'§' C;;colbplos) treadwel1i, Diopatra cuprea, 

~yx oorvus .. 

e) Especies en dos o menos muestras 
76.0 % 

f) Indice de diversidad 
8.93 



TABLA 9 

a) Parámetros ambientales 

Sal inidad de fondo 30 roo 

Profundidad 2.50-3.45 m 

b) Densidad relativa 

Especies 34.1 % 

c) Especies frecuentes 

(44 

TRANSECTO C3 

Estaciones 
8-9-14-17 

Especies 

Individuos 

15 

129 

Temperatura de fondo 29.3-29. 5 oC 

Turbidez 0.90-1.60 m 

Individuos 7.7 % 

Sigambra bassi, Tharyx parvus, Antfnoella sarsi, Glvcínde solí -

taria 

d) Densidad del transecto 

abundantes : Sigambra bassi.,' Myriochele heeri., Antinoella sarsi, 

Tharyx parvus • 

e) Especies en dos o menos muestras 
66.6% 

f) Indice de diversidad 
4.55 



TABLA 10 

a) Parámetros ambientales 

Sal inidad de fondo· 25-28 roo 

Profundidad 0.90-2.65 m 

b) Densidad relativa 

Especies 43.2 % 

e) Especies frecuentes 

TRANSECTO E 

Estaciones 
20-19-18-21 

Especies 19 

(45 

Individuos 1 40 

Temperatura de fondo 29-31.4 o C 

Turbidez 0.80-1.40 m 

Individuos 8.4% 

Thar~ parvus, Antinoella sarsi, Sigambra bassi, Gyptisvtttata, 

SeoloOlos (Scoloplos) treadweH t • 

d) Densidad del transecto 

muy abundante : ~Y!S. parvus 

abundantes : Sigambra bassi, AntinoeUa sarsi • 

e) Especies en dos o menos muestras 
68.4 % 

f) Indiee de diversidad 
6.85 



TABLA 11 

a) Parámetros ambientales 

TRANSECTO W 

Estaciones 
2-3-4-5 

Especies 16 

Individuos 531 

(46 

Sal inidad de fondo 1 6-29 roo Temperatura de fondo 28.5-28.7 o e 

Profundidad 1.50-3.45 m Turbidez 0.40-0.80 m 

b) Densidad relativa 

Especies 36.4 % Individuos 31.9 % 

c) Especies frecuentes 

Cossura candida, Prionospio Qinnata. 

d) Densidad del transecto 

dominante : Fabricia sabella 

abundantes: Cossura candida, Streblospio benedicti • 

e) Especies en dos o menos muestras 
68.7 % 

f) Indice. de diversidad 
4.04 



En cuanto al porcentaje de especies frecuentes, los transeotos 

C1, C2 y E tienen valores muy semejantes, lo que indica una aparente 

continuidad de las condiciones ambientales a 10 largo del transecto. 

Los valores de los porcentajes de las especies de los transectos, 

comparados con el total de 44 especies encontradas en la -laguna son 

mayores del 50% en los transectosC1, C2 y E, en cambio se tienen los 

porcentajes más bajos en los transectos W y C3 que se localizan en"las 

zonas más características de influenci.a de los ríos que desembocan" en 

la laguna. 

Respecto al porcentaje de es peci. es raras los valores son muy 

semejantes en los transectos" C3, W y E, mi.entras que en los transectos 

C2 y C1 los valores son altos, del orden de 76% y 84% respectivamente. 

En cuanto a la diversidad, los transectos C2, C1 y E son más di

versos que los restantes y cabe mencionar que los transectos que tienen 

la más baja diversidad se local izan en las áreas que tienen condiciones 

mas críticas a 10 largo del ciclo anual. 

Del total de especies en los transectos C1, C2 Y C3 se observa 

una disminuci6n de especies en ese orden, es decir en direcci6n norte-

sur. 

En "resumen, en base a las comparaciones anteriores se puede 

señalar que las condiciones en la parte s central su peri or y este de 1 a 
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laguna. presentan condiciones similares y del mismo modo sucede para 

la parte central inferior y oeste de la laguna, exceptuando la densidad 

de individuos,cifra que tiene una validez relativa debido a las fLuctua

ciones que experimentan las poblaciones en respuesta a las condiciones 

favorables o desfavorables del medio ambiente •. 

B. "Tendencias en muestras adyacentes 

El par de muestras colectadas en cada estaci6ri, es insuficien 

te para~studiar la distribuci6n espacial de las especies, no obstante a 

tra"'s de ellas se puede tener un valor más preciso de la densidad de 

las especies y, tambt'n es posible analizar las tendencias de las espe

cies contiguas. 

La densidad de las especies está vinculada con la distribuci6n 

de ellas,de tal manera que los valores relativos de especies e individuos 

que aparecen en.una muestra o varias dependen del tipo de distribuci6n 

que extste en la comunidad. Si la especie dada, señala Jones (1961) 

se distribuye al azar o regularmente sobre el fondo,entonees la estima

c16n de la de.nsidad con uh número determinado de muestras es probable 

que sea suficientemente preCisa para ser usada, pero si hay una distri

'buct6n agregada entonces'la probabilidad de que una sola muestra pro .... 

porcioneunaes'ttmact6n adecuada es baja, ya que al colectarse en un 

agregado de especies se obtiene un valor alto de densidad,pero si se co

lecta entre los agregados de espectesse tiene un valor de densidad bajo. 
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F?arael análisis de la densidad de individuos y de la ocu

rrencia de especies en las muestras nones y en las muestras pares, 

se util izaron 40 muestras con la excepci6n de la estaci6n 3 donde so

lamente se tom6 una muestrajJ Se observ6 que el número de especies 

y de individuos en las muestras nones es de 38 y 539, mientras que -

en las muestras pares es de 37 y 684 respectivamente. Ambos grupos 

de mu~stras son muy similares entre s( para el número de especies 

y de individuos, si consideramos las distintas densidades obtenidas 

en la estaci6n 15, en que se colectaron 164 individuos en la primera -

muestra y 323 en la segunda. 

En relación a la ocurrencia de especies; se observ6 

que en las muestras nones se halla'ron 38 especies, mientras que -

en las muestras pares se,encontraron 31 presentes en el grupo de -

muestras nones y 6 no registradas en dicho grupo. Esto nos indica 

que el porcentaje de acumulaci6n de especies es reducido, al menos 

para la unidad de superficie escogida en esta comparaci6n, que co-

. rresponde aO.'13 m 2 • 

Para el anál isis de especies con tiguas, partimos del supue~ 

to de que el aumento en el núrre ro de especies contiguas que son comunes 
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al par de muestras, significa una continuidad en las características del 

sustrato o bien que la distribuci6n espacial de las especies es al azar 

y en caso de existir una distribuci6n agregada ésta es lo suficientemen-

te amplia para ser colectada por la unidad de muestra establecida. Cua.!2 

do disminuye el número de especies contiguas significa que la unidad de 

muestra es insuficiente para establecer de una manera genera 1 la distri-

buci6n espacial de las especies en la unidad de la muestra. 

En la Fig. 7 se describen las tendencias de las especies conti-

g uasobservándose tanto una tendencia de las especies a aumentar hacia 

la parte oriental como a disminuir hacia la parte continental de la laguna 

donde es más notable la influencia del sistema fluvial. Esta tendencia se 

observ6 en el anál isis de transectos, trazados en base a condiciones se-

mejantes de sal inidad. Esta aparen~ c2!!:.~laci6n entre sal inidad y es, 
----~ ~~--,-----._--- 1 

pecies contiguas nos permite hacer algunas consideraciones sobre este~, 

aspecto. Por un lado se podría especular en el sentido de que las po- ¡\~J 
\ ,j~ 

. '1cj 

blaciones sujetas a cambios drásticos del medio ambiente tendrían ten- i 
dencias a formar distribuciones agregadas,dispuestas en parches, en ) 

. j 

sustra1Ds con determinadas cara.cter(sticas. En las estaciones 8 y 9,si-

tuadas en el área de influencia fluvial,se observa ('Figso 5 y 6)que el 

porcentaje de especies e individuos del grupo Errantiaes mayor del 50,% 

en ambas 10 que nos indica que las condiciones para los sedimentivoros 

(Grupo Sedentaria) ~o son las más favot:'ables ni en contenido de materia 

orgánica ni en sedimentos finos apropiados. Sanders (1958),concluye 
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que los datos sugieren de manera determinante q"!: la arcilla_es e1.!!:P" ~ 

de sedimento más vál ido para correlacionar la distribuci6n de organis- / 

mos sedimentlvoros. . jI 
Por otro lado si -se anali za la estaci6n 11 que tiene caracter(s-

ticas semejantes a las estaciones By 9,en que el grupo Sedentaria es 

mayor del 50%, en este caso tiene 4 especies contiguas y la sal inidad 

de fondo es de 35%".De estas situaciones puede pensarse que la salini-

dad es un factor con cierto peso, sin embargo la tendencia mostrada por 

las especies contiguas ·es en sí un el emento de juicio para considerar en 

estudios futuros de comunidades bent6nicas. 
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. . . ~ . . " . . . 

c. Tend~nci.as. de distribuci6n de las especies en relaci6n 

a una posible influencia marina o lagunar. 

Son varios los factores que determinan la distribuci6n de las 

especies bentónicas, entre ellos lasa1i.nidad ( Day, 1951 ), la relaci6n 

saltnidad-tlreas protegidas ( Day, 1967 ), el porcentaje diario de la va . 

Mación de la salinidad producida por las mareas ( Sanders, 1965 ). 

Dados los objetivos de este estudio y que la Laguna de T~rmi_ 

nos' no es la imagen de un estuario típico, se escogi61a estación ·15 co_ 

mo punto de comparación para' analizar las tendencias de distribuci6n 

de las especies en el restp de las estaciones de la laguna, utilizando 

los t'rminos "influencia marina" e "influencia lagunar" que indican ade_ 

mas de l~tnfl""encia producida pOr la disminuci6n de la· salinidad hacia 

el interior de la l~una con10 res,",ltado del flujo de agua dulce, la in-

fluenciade Qtr()S factores no determinados' que podrían ser el sustrato, 

el grad\~rt~ de variación diaria qe lasatinidad o la vegetaci6n sumer-

gida por menclon~ algunos. 

La estaci6n 15 'estasituada en lascercanias de la boca de Pa 

so Real, área por donde penetra el mar a la laguna. A partir de la bo_ 

ca se manifiestan un descensO de la salinidad y una tendencia a,laumen_ 

todel porcentaje de limos y arcillasen el sedimento, hacia el interio~ 

de la laguna~Conbase e'nestél$~aracter{st1cas se consideran como 

~peciés eon influ.enct.a marif"\a alas 18_especies que ocurren en di -

cha'estacióny, alaS restantes identiñcadasse les consideró con in -
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fluencia lagunar. 

En el diagrama 1 se anotan los porcentajes de las especies 

con influencia marina en cada una de las estaciones. En él se advier 

te, que las especies con influencia marina disminuyen hacia el interior 

de la laguna, con una tendencia mas gradual en la zona adyacente a la 

Isla del Carmen y una tendencia a disminuir en sentido Norte-Sur, es 

decir, hacia el &.rea de influencia fluvial en la laguna. Dicha tendencia 

se observ6 tambi6n 'en el an&.Usis de distribuci6n en transectos y en 

muestras. adyacentes. 

El 
t 22.2'1 
Est. 6 

• {1e061 
. ~. 

B 

DIAGRAMA 1 

-1 3303 1- r 44.4 '1-
1 • 

De lélS 44es~ciesencorítradas en este e~di() cuantitativo~26 

de ellas se considerar.on·swJetas a.tnflueneialagunar, notMdoseque el 

mayor número de especies se localiza en la parte occident211 de la lagu_ 

na y en las zonas adyacentes alas lagunas dePanlau y Balchacah ( Fig. 

8 ). 
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Al comparar los porcentajes de especies y de individuos con 

influencias marina y con influencia lagunar en cada estaci6n" (excepto 

las estaciones 1, 5 Y 18que están-representadas por pocas especies y 

pocos individuos) anotados en la t~la 12, se observan tendencias se-

mejantes en la mayor parte,en cuanto al poroentaje de especies e indi-

viduos tanto con influencia marina como con influencia fluvial. Sin em 

bargo las diferencias en las estaciones 10, 16 Y 21, es posible que se 

deban~ fluctuaciones particulares de las poblaciones durante la época .. 

de colecta y las diferencias en laestaci6n 3 deberán tomarse conreser_ 

va en tanto no se halla ratificado la presencia de Fabricia sabella en la 
- ~ 

estaci6n 15, contando con mas ejemplares. 

~ .~.' '" _,_o 
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TA B L A 12 

Especies con influencia marina o lagunar 

Estación 
Porcentaje de especies Porcentaje de individuos 

1M * IL ** 1M * IL ** 
2 00.0 100.0 0000 100.0 

3 30.0 70.0 72.5 27.5 

4 25.0 75.0 9.1 90.9 

6 33 g 3 66.7 40.7 59.3 

7 30.0 7000 22.2 77.8 

8 40.0 60.0 30.8 69.2 

9 33.3 66.7 31.6 68.4 

10 50.0 50.0 39.5 60.5 

. 11 60.0 40.0 73.5 26.5 

12 61.5 38.5 90.7 9.3 

13 36 0 4 63.6 25.7 7483 

14 00.0 100.0 00.0 10080 

15 100.0 00.0 100.0 00.0 

16 33.3 . 66.7 56.3 43.7 

17 30.0 70.0 29.6 70.4 

19 42.9 57.1 23.1 76.9 

20 41.7 58.3 22.5 77.5 
. 

21 41.7 58.3 50.0 50.0 . 
, 

* )M- influencia marina 

** IL - influencia lagunar 
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La diversidad de un col ectivo de especies interpreta-

da mediante el uso de (ndices' de diversidad, es un pará.metro que -

permite establecer comparaciones en cuanto a las caracter(sticas-

bi6ticas y del medio ambiente que las rodea, siempre y cuando las -

muestras de la colecta sean representativas, es decir, que el porcen 

taje de especies debe representar al total existente principalmente -

las especies más frecuentes y que se trate de un mismo tipo de co-

munidad.Debido at ritmo deacumula.ción de las especie$con muy -

pocos individuos (especies raras), para cada comunidad se deberá te 

ner un número óptimo demuestras que cumplan con la representati-

vidad antes mencionada. Según McArthur (en Sanders, 1968) las po- . 

siQil idades de obtener una especie rara'no colectada en muestras re-

petidases ,mayor que la de encontrar un, individuo de una especiera-

ra ya colectada. 

El valor del (ndice de diversidadesvá.l ido: para un ha-

bitat en un tiempo dado, en virtud de que las fluctuaciones de laspobl!. 

ciones introducen variaciOnes en el valor del (ndice. Las cifras obte-

nidas util izando el (ndice de diversidad de Fisher (Tabla 13) para me-

dir la divers.ldad de la fauna en los transectos,constituyen un punto -
, , 

de comparación preliminar satisfactorio ya que en la Laguna de T~r-



minos, parece ser que la dis~r1.bl,.lci6n c;:Je la fauna e$tá dada por la 

influencia y variq,ciones de los factores ambientales. 

Resul ta interesante observar que la diversidad es ma-

yor en el transecto C2 que en el transecto C1, a 10 largo del cual se 

tiene el mayor número de especies, es muy posible que este resulta 

do se deba a que las estaciones 6 y 11 corresponden a ambientes di-

ferentes, como lo sugiere la distribuci6n pbrcentual de Errantia y -

Sedentaria a lo largo del transecto y la distribuci6n de especies de 

infl uencia marina. 

TABLA 13 

Indices de diversidad c;le los tran secto$ 

Transecto 

C2 

C1 

E 

C3 

w 

No.de 
especies 

20 

18 

17 

13 

12 

No. de 
individuos 

75 

75 . 

75 

75 

75 

Indice de 
diversidad 

* 

8.93 

7.52 

6.85 

4.55· 

4.04 

Indice de 
diversidad 
de Fisher 

'8.9 

7.12 

5.93 

4.4 

3.11 

* A los valores obtenidos al emplear el método" rarefaction" de Sanders, 

se apl ic6 el (ndice de diveY'si~adde Fisher" 
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Con respecto al significado loqal o más restringido de la 

diversidad, Sanders (1968), expl tca ·que ésta puede ser muy va.ria--

ble en los tr6picos, sobre todo si está unida a condicionescr(ticas-

en el medio ambiente; as(, ambientes tropicales con condiciones - -

cr(ticas del medio tienen valores de diversidad más reducidos que 

los ambientes con condiciones de menor variabil idad. 

Util izando este concepto es posible definir en lala guna, 

a través del índice de diversidad, las áreas con condiciones más cr( 

,.. . . . 

ticas y que aparentemente están relacionadas con las variaciones de 

la salinidad. De esta manera los transectos CS y Wrepresentan las 

áreas con condiciones m '-s crfticaS, particularmente el tré;lnsecto W 

donde la variaci6n espacial y estacional de la salinidad es muy signi 

ficativa, si se compara con las condiciones en otras áreas de la la~ 

guna. 

En el estudio de la fauna del R(oPoccaset, Sanders (1965) 

observ6 que en el inicio del estuario donde el rango de variaci6n de -. 

la salinidad producida por un ciclo de mareas es de 0.5 partes por -

mil, la diversidad es más baja que en la boca del estuario donde la 

variación es de 1.8 partes por mil de tal manera que la diversidad -

decrece hacia donde las QÓndictones ambientales son cr(tlcas. 
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Es muy posible que en la delimitaci6n de las áreas cr(-\ 

ticas la sal inidad es uno de los factores más notorios, sin embargo . \ 

el tipo de sustrato, el oxígeno y la vegetaci6n sumergida deben te-

ner sus efectos,no apreciables dentro de los alcances de este es tu 

dio. 

Las diferencias entre los valores del índice de diversidad, 

calculados con la f6rmula de Fisher,,- a partir de muestras homogenei 

zadas mediante el mátodo de" rarefaction" y sin homogeneizar, son -

pequeñas y ambos valores coinciden en señalar las áreas con condicio 

nes más críticas, (Tabla 13). 
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CONCLUSIONES 

Es fundamental contar con un marco conceptual ecol6gico que 

facil ite la ubicaci6n de los resultados de este estudio, para integrar-

los al conocimiento del ecosistema estuarino, teniendo en cuenta que 

. actualmente forma parte de una corriente 'cient(fica importante. 

El ecosistema tiene una estructu ra en el sentido de que está 

compuesto de partes o elementos diferentes, dispuestos en un patr6n 

definido siendo las interrelaciones la base de su estructura (Margalef, 

1963). Siendo esta idea. nuestro punto de partida en el aspecto de es-

tructura,es necesariamente complementario el concepto relativo al 

desarrollo del ecosistema en el espacio. En este aspecto conside-

rare~os dos conceptos: el de madurez del ecosistema y el de control 

de las comunidades propuestas por Margalef (1963) y Sanders (1968). 

( 
La madurez del ecosistema está definida como una cualida~ 

. . \ 

que se incrementa con el tiem(X> en cualquier sistema no perturbadd\ 

y se aplica como una medida de la estructura del ecosistema. Dent~ 
de este concepto.los estuarios son ecosistemas poco maduros carac _ r j 

~ . _~-'¡~""'~,);;l'>tfl>:l::~(Y~;>!'~"':l,,",,,,JR<'if.'¡V';~~,o.,,"",*'>N~~~"jl:~"'-:,,,"~~~~ ,"-

( 

terizados pJr valores bajos de biomasa, diversidad baja de especies/~ 
___________ ,' _ __~~~. ~_~' ..... ,...-,~ .. F.:r:-f"Í~?o~"''''-¡¡¡J''''T7''!í~'i't.~Wl'r:A"'"'.~~''J..,~~~;y:~.).~<HIrln~~ ./ 

fluctuaciones pronunciadas de las poblaciones, mecanismo abt6tico / 
~~~~~,_ .... _~~~~~, .. ,,, • ..,._..,..._ .... _,,.~,_~~,,, • .., .... ,., . .,..~-m,,,,_v.u.-'lY='''''''' __ , .. ""',. .... ~~,~..,.,"""_~~~ .• " . . . . . ..."...... ,1 

de control de la ,¡X>blaci6n, cadenas al imenticiascortas, etc. 
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El concepto de control de las comunidades se basa en dos tipos de c~ 

munidades abstractas, una controlada por factores biológicos y la otra -

controlada por factores ,del medio ambiente, de tal manera que en la re~ 

lidad la estructura de la comunidad está determinada por la proporci6n 

relativa de ambas. En efecto, las comunidades controladas porfactbres 

bio16gicos son más estables de tal manera que las especies disminuyen -

a ritmo constante a 10 largo de un gradiente orientado hacia donde existen 

las condiciones más extremas. Este concepto apl icado a un estuario señ~ 

la claramente que las comunidades ubicadas en zonas donde el gradiente 

de sal inidad diario y estacional es m(nimo, serán las más establ es rel~ 

tivamente y estarán constituidas por organismos marinos. 

Los puntos de vista escogidos por otros autores para· caracterizar 

a la Laguna de T~rminos, se r~fieren a un tipo de clasificación geo-

gráfica, as( Y'ñez (1963) la señala como una clásica laguna ma .. rgi-

nal y Ayala - Castañares (1963) OOn;le una t(pica laguna litoral o alb~. 

fera. Desde el punto de vista f(sico, considerando la variación de -

la sal inidad,se observa que la parte oriental de' .la laguna se 

comporta ocasionalmente como un estuario, como 10 sugieren los 

valores . relativamente bajos de la sal inidad en la boca de Paso Real 

registrados por Phleger y Ayala (1971). La presencia del delta inve.!:. 

. tidb con zon~s muy someras~ el aporte fluvial del área de . Sabancuy y 

la distancia entre la boca de Paso Real yla boca de . Panlau hacen pen-
. . . . 

sar que la influencia de las corrientes de marea es muy ~estringida pára. co.!! 

sider'arla como parte de un· estuario; sin embargo,el agua marina que 
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penetra por la boca de Paso Real y el agua procedente del rio Candela 

ria producen una estrati ficaci6n de la salinidad que gradualmente dis

minuye y desaparece a 13 km de la boca de Panlau ,como lo señalan tos 

valores de salinidad de superficie y de fondo en la estaci6n 16. En con 

traste,la parte occidental de la laguna sujeta a mayor precipitacf6n anual, 

observada al comparar los registros de las estaciones meteorol6gicas de 

Candelaria y de Palizada (García et al, 1973),está caracterizada por el 

flujo constante del ríoPalizada,del sistema fluvial que alimenta las lag~ 

nas de Pom,Atasta,PuertoRico y Del Corte y por la influencia de las co

rrientes de marea que entran por la boca de Ciudad del Carmen. En esta 

boca Phleger y Ayala (1971) -mencionan velocidades de 25-60 cm/seg • 

No obstante que no existen datos mas preci sos al respecto, tentati va 

mente consideraremos que la Laguna de Términos consta de una parte l~ 

gunar salobre con cambios graduales de la salinidad a lo largo del año y 

otra parte típicamente estuarina con fluctuaciones diarias y estactonales 

de la salinidad, representada por la parte occidental. Dentro de lo gene-

ral de los datos hi drot6gtcos, es posibte -percatarse de las vari aci ones tan 

bruscas de la salinidad en áreas relativamente cercanas de la parte occiden 

tal, tanto en sentido n orte-s:Ur como en sentido oeste-e-ste. En las estacio

nes 56 y 57 de Suárez y G6mez (1965),distantes entre sí 4-5 km ,la diferencia 

en los valores de- salinidad del fondo es de 12.4 %0. En tos datos hidrol6-

gicos de este estudió,se observ6 unaestratificaci6n de la salinidad desde 

las cercanias de boca Chica , donde se ubica la estaci6n5, hasta la 
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estación 2 ubicada un poco más afuera de la boca de Ciudad del Carmen, 

apreciándose' un cambio brusco a la altura de la zona de influenc ia de 

la boca de Atasta. 

Para el propós ito del anállsis de la fauna oe anélidos poliquetos 

consideraremos a la laguna como un estuario, ya que la fauna del ecosi~ 

tema estuarino generalmente está suje't:a a fluctuaciones de las diferentes 

poblaciones que lo constituyen, como resultado de las condiciones parti

culares que se presentan cada año ya que un estuario es un ecosistema -

unificado, con todos los factores del medio ambiente interactuando para 

determinar la naturaleza y distribución de la fauna (Day, 1951). 

Algunos rasgos caracter(stlcos de las comunidades~ predomina!! 

temente controladas por factores ambientales son la "clase anual", la 

adaptación de las especies aun amplio espectro de fluctuaciones de la 

salinidad yde la temperatura que influyen en el crecimiento y otros fac

tores, que no permiten avanzar mucho a las interrelaciones bioló'gicas 

(Sanders, 1968). No obstante, err el caso de la Laguna de Términos, 

los l(mites de distribuci6n deberán ser más amplios que en un t(pico es

tuario que estásuje.to a diferentes gradientes diarios, lo que permite -

establecer 1 (mitescon más facilidad para caracterizar o tipi~icara la -

fauna del bentos'. 



Zonas lagunares 

De los resultados obtenidos del anál isis de la distribución de 

la fauna de poliquetos, es posible del imitar zonas con carácter ten

tativo en la laguna con dos motivos principales: uno, para establecer 

zonas de preferencia de las especies, considerando que los individuos 

de una especie se extienden sobre un área muy ampl ia y decrecen 

gradualmente en número hacia sus fronteras (Thorson,1957), y dos 

resumir adecuadamente las caracter(sticas del medio ambiente y de 

la distribuci6n de la fauna y flora del bentos, cumpl iendo as( con el 

carácter fundamentalmente prospectivo de este trabajo. 

Se escogieron tres zonas del imitadas por las 1 íneas que unen 

las estaciones 6-8 y 15-17 Y los 1 itoral es de la laguna, ellas son 

la zona Oeste, la zona. Central y la zona Este (Fig. 9). A nuestro -

juicio, el 1 (mite entre la zona Este y la Central es más claro que el 

de la zona Central y Oeste. No obstante que Ayala (1963), consi

dera una subdivisi6n tentativa de la laguna en cuatro biófacies, no ....;. 

es posible establecer una. comparaci6n, ya que sitúa a los foraminí,;.. 

feros como partículas minerales dentro del sedimento. 
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En la zona Oeste no se incluyen las estaciones 1 y 5 en virtud 

de que las especies encontradas están representadas en otras muestras 
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de la zona y de que el número de individuos total en ambas estacio-

nes es de ocho. 

Zona Oeste (26 especies -642 individuos) 

En esta zona desembocan varios cursos fluviales de régimen 

constante que establecen condiciones para que esta zona pudiera 

considerarse,tentativamente, como la más estuarina de la laguna. 

a) En esta zona la influencia de los factores ambientales es 

más marcada que en el resto de la laguna. La fLuctuaci,6nanual de 

la salinidad de fondo oscila entre oligohalina y ultrahalina o La va-

~) 

riaci6n espacial de la salinidad de fondo es marcada, tanto en direc- W 

ci6n a la boca de Ciudad del Carmen como en direcci6n al Este de la /, '. 

laguna (Fig. 4). La temperatura de fondo es más alta durante la ~.i ~ 
di ¡ 
~ (\/ 

primavera y decrece gradualmente hasta alcanzar m(nimos en in- ~ É 

~I 
~ 

v~~~1-24°C~ ~s~or~de~i~~~l 
~ altos de la laguna o 

El diámetro medio de las particulas del sedimento por lo gen!:, 

ral var(a entre 5-7.7', con algunas zonas delimitadas que tienen 

valores de 2.5-2.8<1> yde8.4tCFig. 10). De los volúmenes rete-

nidos se tienen dos ~angos, uno que fluctúa ent~e 8.5 Y 11 litros y 

el otra entre 1 .5 Y 5.5 1 itras. 
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Ftg. 10 O i S tri b U c i 6 n del o s s e d i· m e n t o s , con s i d e r a n do los valor e s 
del diámetro medio· de las particulas del mismo, expresado 
en unidades 4>. (Elaborado en base a los datos de Váñez, 

1 963 • ) 
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b) Las especies de Sedentaria constituyen el 50% o más de 

las especies en 5 de las estaciones; asimismo para los individuos de 

las especies de Sedentaria se tiene la misma tendencia. (Figs. 5 y6) •. 

c) Las especies caracter(sticas de la zona son: Cossura candi-

da y Prionospio pinnata amQas sediment(voras. 

d) De las tendencias de distribuci6n de las especies en esta 

zona se tiene que las especies contiguas tienen su máxima expresi6n 

en la estaci6n 6, frente a la Isla del Carmen, mientras que las espe-

cies de influencia lagunar y marina, en número de19 y 7 respectiva-

mente, muestran una tendencia G\ disminuir en direcci6n norte-sur. 

Esta zona tiene gran seméjanza con los sistemas estuarihos, d'~ 
\\ 

nominados oligohalinos, en los cl,lales el abastecimiento continuo y ~ 
, ~ 

la alta concentraci6n de materia orgánica, procedente del sistema //r 
f ~; }: 

fluvial, contribuye a crear una alta productividad y una diversidad!', \J 

I 
baja caracter(stica (Copeland et al , 1 S}74). 

Zona Central (2gespecies-261. individuos) 

Sele, puede considerar la parte más homogenea de la laguna, 

si se toma en cuenta la variaci6n de los factores ambientales. Está 

influenciada tanto por agua marina como por la masa salobreprove-

niente de Panlau y por el aporte del río Balchacah. Por lo general 

no se encuentra estratificaci6n de la salinidad en esta zona • 
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a) 'La sal inidad de fOndo oscila entre ul trah~l ina y poI ihal tna 

durante el ciclo anual, con los valores mínimos durante el invierno. 

La temperatura del fondo a 10 largo del año varía entre 27-.8-30 .. 8 oC. 

El diámetro medio de las partículas del sedimento en su ma~r 

parte varían entre 0.8-3.S'<\> y además existen otras áreas en que 

los valor~s varían entre 4.4-6.5 ,4> y entre 8.4-10, (Fig.10).Los 

volúmenes colectados son Qastante homogeneos en la ma~r parte 

oscilan entre 5.5-6.5 1 itros, con excepci6n de las es~ciones ubicadas 

en las cercanías en la Isla del Carmen en que los volúmenes var(an 

entre 1 .5 Y 4 litros. La presencia de arena- frente a la Isla del Car-

men puede interpretarse, según Thorson (1957), como áreas que es-

tán asociadas con presencia de corrientes o 

\ 
", , \ ~:~ 

b) Las especies de Sedentaria constituyen el 50%0 más de las\ j" 

'\ ~ r\ 
especies en 4 estaciones, opuestamente los individuos de las espe - \:\ ,) 

)~ t;1\ 

cíes de Errantia representán el 50% o más del total en cuatro de l¿/ ~j 
~ 

estaciones. 

c) L~sespecies características son:Onuphis q'.Jadricuspis y 

Diopatracuprea,ambasdelgrupoErt"'antia. 

d) En . esta zona lq,s tendenci.as de disminuci6n de las especies 

contiguas 'ydeinfluenciamarina es' en 'direc~i6n 'a el área de influen-

. cia fluvial en laparwtesur dela'l~guna.Lasespecies de influencia. 
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marina (11) son más numerosas que en la zona Oeste, sin embargo 

el número de especies de influencia lagunar (18) es mayor. 

También se observa una tendencia a aumentar el número de 

especies contiguas y de influencia marina en sentido oeste-este .. 

Es interesante señal al" que Diopatra cuprea se encontl"'6 en \\ 

'" 
áreas donde algas rodofitas y clorofitas son abundantes, hecho d;? s ,-
crito por Me Nulty (1961) en el estudio de Biscayne Bay, Florida. • .. ,,~ 
Zona Este. (33 especies -756 individuos) 

Es el área más estableen cuanto a la variación de los factores 

ambientales. La presencia del delta interior nos ha decidido para 

considerar dos áreas en esta zona, no obstante que hacia la parte 

media de la laguna aproximadamente no exista tal barrera. Para 

ello nos hemos basado en los datos de la sal inidp.d de sup~rficie y de 

fondo, así como de observaciones durante el trabajo de campo. 

Convencionalmente las llamaremos zona Este-ribereña y zona 

Este-l agunar. 

1 ) Zona Este-ribereña 

a) No exist~n registros estacionales para esta zona, tanto 

para sal inidad como para temperatura, por lo que se men-

cionan .los datos tomados durante agosto de 1972. 
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Rangos de sal inidad: superficie 23-27 %0; fondo 25-28 %0 

Rangos de temperatura: superficie 29.8-31 .4 oC; fondo 

29-31 .4°C. 

El diámetro medio de lasparticulas del sedimento en la 

parte norte de la zona var(a entre 4. 6-5.5 ~ , en la media 

var(a entre 9.1-9. 7 ~ Y hacia el sur var(aentre 0.4-1 • 4 ~ . 

La parte media está descrita por Yáñez (1963) como una 

,. 
área de mayor velocidad de deposito en la laguna. El par 

de muestras de la estaci6n 18 se colectaron en esta parte, 

y se encontraron 3 individuos correspondientes a 2 especies. 

El volumen tomado var(a entre 4-11 1 itros, el m(nimo de-

bido a la resistencia que ofrecen los rizomas de Thalassia. 

.. l 
Las especies de . Errantia constituyen el 50% o más de las¡ 

. . \ 
especies en dos estaciones, en cambio los individuos de\ 

las especies de Sedentaria representan el 50% o más r ')j 
las tres estaciones. 

c) Las especies caracter(sticas de la zona son: Sigambra 

bassi y Antinoella. sarsi, amba.s pertenecientes al grupo 

Errantia. 
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d) El número de especies contiguas aum'enta de Chivo-

já hacia Sabancuy. Las especies de influencia marina (J) 

y lagunar (8), son numéricamente semejantes y ambas ti,:: 

nen sus valores mínimos hacia Chivojá (Est. 18). 

2) Zona Este-lagunar 

En datos de sal inidad de estudios anteriores es notabl e la par

te del del ta por los al tos valores registrados. 

a) Se describen los registros de este estudio en virtud de no 

contar con datos estacionales que sean representativos. 

Rangos de salinidad: superficie 6-36%0; fondo 28-36%0 

Rangos de te~peratura :-superficie 29. 1-30 oC; fondo 29. 1-

31°C. 

El diámetro medio de las part(culas del sedimento en la -

rnayo r parte del área varraentre 1. 7 Y 3 o 1 <\>' y una área 

en las cercanras de Panlau que varía entre 8. 2-9. 4 ~. (Fig. 

10 ). 

Los volúmenes colectadósvar(an entre 3.5--6 litros, con 

-excepci6n del par de la eq taci6n 21, que es de 1 .5-3 1 itros. 

Las especies de Errantia constituyen el 50% o mas de las 

especies entreS de las cua.tro estaciones y los individuos 
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de las especies de Errantia tienen la misma tendencia. 

En las estaciones 15 y 16 se presentan tendencias opuestas, 

en la primera el porcentaje de especies de Sedentaria es 

mayor, sin embargo el porcentaje de individuos de Erran

tia es dominante y en la segunda sucede exactamente lo 

opuesto. CFigs. 5 y 6). 

b) La especie caracter(stica es Tharyx parvus, cuyo tipo de 

al imentaci6n es sedimentívoro sel ectivo. 

e) El número de especies contiguas aumenta en direcci6n a la 

boca de Paso Real (Est. 15) donde se tiene el m~imo de 

especies encontradas en la laguna. Las especies de . influe~ 

cia marina disminuyen drásticamente hacia el interior de 

la laguna, en,cambio el número de especies de influencia 

lagunar es constante; e!?tando representadas por números 

máximos. 



( 76 

ESTUDIO SISTEMATICO 

1 ntroducci6n 

Dentro de las contribuciones sistemáticas para la fauna 

de anél idos poI iquetos del Golfo de México están las de Behre -

(1950), Hartman (1951, 1954), Jones (1961 b), O'Gower y Wacasey 

(1967), Pettibone (1956), Reish (1958). Para la parte nacional -

del Gol fode México se tienen los trabajos de Rioja (1946, 1946a, 

1959) Y este estudio que comprende la primera 1 ista de especies" 

de la Laguna de T~rminos. La fauna encontrada es muy diversa 

en cuanto a categorras taxoh6micas, las que incl uyen 27 famil . ..las, 
"'1-" 

40 géneros y 43 especies. 
- ______ .... --.. ""'"~~/ilP'tU¡-. 

De cada una de las especies encontradas, se elaboro una 

redescripci6n. En -ella se citan las réferencias usadas para la-

identificaci6n, que no constituyen sinonimias, caracter(sticas ob-

servadas, dimensiones de los ejemplares y datos eco16gicos. Ca 

be aclarar que en el caso de los poliquetos el factor dimensi6n, no 

es un carácter determinante para laidentificaci6n~ sin embargo, 

se considero conveniente incluirlo como dato comparativo, aún en 

el caso de ejemplares incompletos para los cuales se hace menci6n 

del número de segmentos. Para la ma~r parte de las especies se 
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hiciét"'On dibujosa~scalaen mutmetros, anotándose en enos -' 

abreviaturas de las estructuras más caracterfsticas (lista de-

abreviaturas en la página 134 ) • 

Para laidentificaci6n de las especies se tom6 un máximo. 

de 12 ejelJJ.glares,excepto en aquellos en· que el número encontra

~ "'----
do fué menor. 

Si bien es recomendable anotar ·la distribuci6n geog~áfica 

de las especies, se decidi6 anotar solamente la distribuci6n para 

el Golfo de MéxiCO considerando los propósitos de este trabajo. 

Se anota a continuaci6nla lista defamil ias encontradas y 

para la 1 ista de especies referirse a la Tabla 4 (pag. 31). 

Lista de Famil ias 

Ampharetidae Malmgren, 1867 

Capitel,l idae Grube, 1862 

Cirratul idae Carus, 1863 

Cossuridae Day, 1963 

Dorvi 1,1 eipae Chamberl in, 1919 

Flabell igeridae Saint-Joseph, 1894 

Goniadidae Kinberg,1866 

Hesionidae Malmgren, 1867 

Lumbr~nereidae Malmgren, 
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Magetbnidae Cunningham y Ramage) 1888 

Mal danidae Malmgren, 1867 
) 

Nephtyidae Grube, 1850 

Onuphidae Kinberg, 1865 

Orbin.i idae Hartman, 1942· 

Owenidae Rioja, . 1917 

Par'aonidae Cerruti, 1909 

Pilargidae Sa int-Joseph, 1899 

Phyllodocidae Will iams, 1852 

Pectinaridae Quatrefages, .. 1865 

PoI yodontidae Pflugfelder, 1934 

Pot~oidae Malmgren, 1867 

Sabellidae Malmgren, 1867 

SPloflidae Grube, 1850 

Carus, 1863· 

Syllidae Williams, 1851 

Terebell idae Malmgren, 1867 

SISTEMATICA 

. Phylum ANN ELIDA Mac Leay, 1840 

Clase PO LYCHAETA Grube, 1850 . 

Familia POL YNOIDAEMalmgren, 1867 



Antinoella sarsi (Malmgren, 1865) 

Lam. 1 Figs. 1,.2 

A. sarsi Pettibone 1963, pag. 30,fig. 7 
Antinae sars i Pettibone 1954, pag. 215 
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Cuerpo con 28 segmentos set(geros, con su mayor amplitud hacia la parte 

media que disminuye hacia los extremos. Los élitros casi circulares, con 

pequeñas proyecciones digitiformes en el borde externo, excepto en las par 

tes que están superpuestas; se desprenden con facilidad, por 10 que pueden 

encontrarse ejemplares sin élitros. 

Prostomio con un par de palpos, anchos en la base que se adelgazan hacia 

la porci6n distal, de ·las tres antenas la central más larga que las ventro la 

terales y cuatro ocelos, siendo más grande el par anterior. . Peristomio 

con dos pares de ci rros • 

Parápodos birrameos. 

El notopodio es mas corto que elneuropodio mientras que el cirro dorsal se 

extiendemas'allá de ~ste; cirro ventral pequeño. Notosedas simples dis-

puestas en penacho, algunas con la parte distal ligeramente curva. 

Neurosedas, mas gruesas, aserradas en la parte distal y lisas en la proxi-

mal, distinguiéndose dos tipos. Segmento anal con un cirro. 

Observaciones. Las dimensiones de los ejemplares colectados son: largo 

4 mm, ancho 1.5 mm (incluyendo las sedas), cifras muy inferiores si se 

les compara con las siguientes registradas por Pettibone (1954) para la 

fauna de Point Barrow, Alaska: largo 21-68 mm, ancho 11 - 27 mm y 

de 37 - 38 segmentos. 
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Se distribuye en 12 estaciones con el 61% de la poblaci6n representado 

en la zona Este, de ellos el 27% en la estaci6n 17. (Fig. 11 ) 

Localidades. Estaciones 4,6,8,9,10,11,15,16,17,19,20, 21. 

Distribuci6n. Primera cita para el Golfo de México. 

Lepidonotus nesophilus Chamberlin, 1919 

':, 

L. nesophilus Hartman 1939, pag. 28, Lam. 7, Figs. 83-95 • 

Cuerpo ligeramente convexo en la regi6n dorsal y plano en la ventral. Con 

·12 pares de élitros que cubren el cuerpo y parte del prostomio, del que so 

bresalen los palpos y las antenas. Elitros con macrotubérculos de tamaño 

y forma variables, microtubérculos c6nicos y filamentos en el borde lateral 

externo. 

Prostomiocon dos palpos, tres antenas que tienen un engrosamiento distal 

muy caracter(stico,con la media mas larga que las laterales y cuatro ocelos 

dispuestos enlos vértices de un trapecio invertido. Peristomio con dos p~-

res de cirros semejantes a las antenas • 

Parápcxlosbirrameos. 
• • • • i .'. • -. ". • 

- . '-. . 

Notopod,iocon cirrodorsal, semejante a lés antenas~/ mas grande· que el 

. cirro ventral. Notosédas de, unsolotipó, simples, m~ delgadas que las 
, ' ' 

neUrosédas lo que es un caracter distintivo de la especie. Neuropodiosu~ 
, , . " 

cil(ndr'ico"c()n~edas simples de varios tipos: a)áserradas J con la porci6n 
, . 

· distal gruesa y aguzada , b) las mas grUesas, ,distalménte curvas, con hile-

ras 'transversales de pequeñas espinas. ' 



Observaciones. Las dimensiones de los ejemplares estudiados son: 

largo 5 - 3mm, ancho 1. 5mm.En la estaci6n 8 se encontr6 en las 

muestras de arrastre. 

Localidades. Estaciones 7,9. 

Distribuci6n. Primer registro para el Golfo de México. 

Familia POLYODONTIDAE PfLugfelder, 1934 

Polyodontes frons Hartman, 1939 

P. frons Hartman 1939, pago 84, lam. 25, figs. 300--308 
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Cuerpo, con 49 segmentos, convexo dors«>lateralmente, plano en la regi6n 

ventral, cubierto en sus partes media y posterior por 25 pares de élitros. 

Prostomio trapezoidal con. dos palpos,tres antenas y dos pares de ocelOs. 

Los palpos mas largos que las. antenas, el par anterior de ocelos pedunculado 

y conspicuo. . La antena media mas larga que las ve ntrolaterales-, con su ba 

se en la parte posterior del prostomio. Peristomio con dOs pares de cirros .. 

Parápodos birrameos. 

El notopodio y neuropodio del primer set(gero, mas extendidos que el resto 

y dirigidos hacia la parte anterior. El cirro ventral más largo que en los 

set(gero siguientes • Notosedas simples ,pequeñas yen escaso número,; 

Neurosedas de tres tipos: a)espinas aciculares gruesas, de color ambar 

y con un ápice pectinado característico, b) sed~ aSerradas con un ápice 

capilar alargado, liso y c) sedas simples finamente aserradas en su porci6n 
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media distal que son las menos abundantes. El 'único ejempl~rencontrado 

tiene las siguientes medidas: 

las sedas.) 

Localidad. Estaci6n11. 

largo, 42mm, ancho 9mm (fncluyendo 

Distribuci6n. Primer referencia para el Golfo de México. 

Familia PHYLLODOCIDAE WilUams, 1852 

Eteone heteropoda Hartman, 1951 

Lam.! Figs. 5-6 

.§.. heteropoda Hartman 1951, pag .31, lam .9, figs. 1 ~ 8 

Cuerpo oval en secci6n transversal. Prostomio trapezoidal con cuatro 

antenas cirriformes en su parte anterior y un par de ocelos de color rojizo 

hacia la parte posterior. 

Parápodos unirrameos. 

A partir del set(gero II, el cirro dorsal laminar, de aspecto triangular au 

mentando de tamaño hacia la parte posterior en que toma un aspecto ovoide; 

el cirro ventral conspicuo en los primeros segmentos anteriores y decrece 

en amplitud en las partes media y posterior. Sedas heterogonfas de hoja 

larga, cuyo eje tiene dos espinas en la 'parte distal, entre las que se acomo

da la hoja,quees la otra porci6n de la sed3. compuesta. 

Observaciones. Se estudiaron dos ejemplares incompletos de 14 - 12 mm 

de longitud y O.5mm de anchura. 

Localidad. Estaci6n 16. 
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Distribuci6n. Texas, Mississippi, Florida; primer reporte para la fauna 

de la parte nacional del Golfo de México. 

Familia HESIONIDAEMalmgren, 1867· 

Gyptis vittata Webster y Benedict, 1887 

Lam. 1 Fig. 4 

G. vittata Pettibone1963, pag. 106, fig. 28 

Cuerpo angosto, plano convexo ensecci6n transversal. Con ocho pares de 

cirros tentaculares, los superiores mas largos que los inferiores y todos 

articulados. 

Prostomio con dos palpos cada uno formado por dos artejos;. dé las tres an 

tenas una pequeña central, claviformeydoS laterales cirr'iformes, ydos 

pares de ocelos muy cercanos entre si. Parte anterior de la probósciscOh 

proyecciones lanceoladas conspicuas ti' Per'istomio con dos pares de cirros 

y en los siguientes tres segmentos,que carecen de sedaS, seis pares de 

cirros tentaculares .. 

Parápodosbirrameos 

. . 

Notopodio lobular, pequeño, con un cirro dorsal articuládoy sédassirnples 
. . . . 

escasas. Neuropodio c6nico,corisPicuo, con cirro ventral mas pequeño y se 

das heterogonfas de hojas corta y larga, con apices curvos .• 

Observaciones. Esta especie, segúnPéttibone (1963), se haéncontrad6en' 

sustr'atos con conchi lla .. 

Localidades. Estaciones 4;6, 9, 17, 19, 20, 21 ~ 

Distr'ibuci6n o Primer a cita . pa,f'd el Golfo de MéxiCo. 



A. groenlandica 
A. groenland ica 

Familia PILARGIDAE Saint-Joseph,1899 

Ancistrosyllis groenlandica Me Intosh, 1879 

Lam.III Fig.3 

Pettibone 1966, pag. 166, fig.S 
Pettibone 1963, pag.1·1 O, fig. 30 

( 85 

La presencia de papilas umbonadas en la superficie dorsal y de areas gla~ 

dulares, de color obscuro ,en el notopodio y en la base ventral de los pa-

rápodos,son caracter(sticas de esta especie. 

Prostomio con dos palpos c6nicos con palpostilos y tres antenas.. Peris'" 

tomío con dos pares de cirros, digitiformes y ligeramente mas largos que 

las antenas. 

Parápodos sub-birrameos. 

Tanto el cirro dorsal como el ventral a partir del set(gero 1; con pe...;;. 

. . 

.>q...Ieñas papilas digitiformes; el primer cirro dorsal mas largo que losrés-

tantes. Con gancho notopodial muy caracter(stico él partir del sét(gero VI. 
. . . 

L6bulo neuropodial c6nico con sedas de dos tipos: unas simples más largas 

y otras simples más cortas y anchas; ligeramente aserradas eh uno de sus 
\\ 
\ . . . ". . 

bordes con el ápice cu'~vo.Pigidioredorideado· con das cirrosahalesbon 

pequeñas papilas digitifb' .... mes ó 

Observaciones.. Las. dimensiones de los' ejemplares éstudi.adOs son . lar-
. ~ . 

90 16 - 22 mm,ancho 0 .. 6 - O.Bmm y84 el número rnayordesegmentos 

set(geros. 
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Localidades. Estaciones 6, 16, 17, 20. 

Distribuct6n. Primera cita para el Golfo de México 

Ancistrosyllis jonesi Pettibone, 1966 

A. jonesi Pettibone, 1966, pag. 173. figs. 9-10. 

Cuerpo dorsoventralmente plano, los parápodosmuy conspicuos particu

larmente hacia la parte media, dándole un aspecto aserrado muy caracte

r(stico. Un par de palpos con palpostilos, tres antenas y .sin ocelos; la 

antena central por su tamaño pequeño, es en ocasiones dificil de observar. 

Peristomio con dos pares de cirros, situados en posici6n lateroventral. 

Parápodos sub-birrameos. 

Con ganchos notopodiales en forma de garfio a· partir del set(gero VI. 

Notopodio sin sedas, el cirro dorsal con papilas pequeñas y una ac(cula 

semejante a una seda incluida en el tejido del notopodio. Cirro ventral 

presente a partir del set(gero IlI. Sedas neuropodiales simples y finame~ 

te aserradas. Pigidio redondeado, tiene dos cirros con papilas pequeñas. 

Observaciones. Los rangos en las dimensiones de ésta especie son: 

largo 8.5- 30 mm; ancho 0.5 - 1. 5mm; número de segmentos 52 - 127. 

Localidades. Estaciones 4, 9, 13, 17, 19, 21. 

Distribuci6n. Primer registro para el Golfo de México. 
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Loanda 1 ia fa uve 1 i Be rke ley y Berke ley, 1941 

L. faLNeli Pettibone 1966, pag.196, figs. 22 - 23. 
L. ameri.cana Hartman 1951, pag. 39, lam. 12, figs. 1-3. 

Cuerpo cUíndricocon amplitudrnáxima en el setígero< IV. La regi6n for-

mada por los primeros siete setígeros claviforme, . ligeramente areolada 

y pigmentada. En la parte posterior los segmentos más grandes y mejor 

definidos. Prostomlo c6nico, pequeño, con dos palpostilos. 

Parápodos sub;...birrameos. 

El notopodio reducido a un l6bulo, con sedas simples, capilares y. una seda 

acicular recta a partir del setígeroII cuya porci6n distal emerge del tejido, 

del setígero VIII· en adelante. Neur6podiocilíndrico-globoso, bien definido, 

con sedas simplesC1ue en la parte distal tienen hileras transversales de 

finas espinas. Cirro ventral pequeño. 

Observaciones. Ejemplares incompletos con las medidas promedio siguien 

tes: largo 17mm, ancho 0.4 mm. Oe acuerdo a las dimensiones re-

gistradas por Hartman (1951) dentro de los rangos: largo 125 -115 mm, 

ancho 3.3mm y hasta 300 segmentos, parece ser que los eJemplares estudia-

dos corresponden a formas jLNeniles. Esta especie solamente se encontr6 

en la boca de Ciudad del Carmen y en la boca de la laguna de Panlau. 

Local idades • Estaci.ones 2, 21. 

Distribuci6n. Texas, Louisiana, Mississippi, Florida; primera cita para 

la fauna nacional del GOlfo deM'xlcog 
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Sigambra bassi (Hartman, 1945 ) 

Lam. III Figs.1-2 

S. bassi Pettibone 1966, pag. 186, fig. 16 
Ancistrosyll is bassi Hartman 1945, pag .'15 

Cuerpo plano convexo en sección transversal, con los parápodos mas anchos 

que el cuerpo. El primer cirro dorsal muy característico por su longitud. 

Prostomio con dos palpos dirigidos hacia la parte ventral que tienen'palpos~ 

tilos; tres antenas ,dos ,de ellas laterales y una central mas larga y mas pos 

terior. Peristomio con dos pares de cirros. 

Parápodos sub-birrameos. 

Cirro dorsal del set(gero I conspicuo, mas largo que el resto de c1.rros 
, , 

dorsales y ligeramente rras largo que los cirros tentaculares. Cirro ven-

tral presente ,exceptoen el setígero II . Entre los set(geros XIly ,XVIII 
. , . " 

tiene un ganchonotopodialmuy Ca.racterístico; las sedas son simpleS. Pigi 

dio con dos cirros anales. 

Observaciones. De los ejemplares observados el número dé segmentos 

varía entre 66 y 74, mientras que la longitud y laánchura ,son de 7 ~ 18 

mm y 0.6 - 2. O mm respectivamente. 

Se distribuye en 12 estaciones con el 53% de la poblaci6h'en la ;zona Este ' 

y el 28% en la estaci6n 17. Esta especie está representada por el 'mayor, ' 

, , 

número de individuos del total de c?speciésque ocurren, en las esta'ci.ones 
" , 

8, 13 y17 (Fig. 12). Réish (1968) señala que tiéne preferenciápor sustra 

tos limo-arenosOS. 
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bassi 



Localidades. Estaciones 3, 4, 6, 8,9, 13, 14, 16, 17, 19,20, 21. 

Distribuci6n. Florida; primera cita para la fauna nacional del Golfo 

de México. 

Familia SYLLIDAEWilliams, 1851 

Pionosyll is gigantea Moore, 1908 
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Pionosyllis gigantea Berkeley y Berkeley, 1948, pag .83, fi.g. 124 

Prostomio con dos palpos, de aspecto triangular y ápices redondeados, par

cialmentefusionados en la parte proximal. Con tres antenas, siendo la me

dia mas larga y se ubica mas hacia la parte posterior que las otras. Con 

cuatro ocelos de color rojo, dispuestos a manera de vértices de una figura 

trapezoidal invertida. Proboscis lisa en su borde terminal y con un diente, 

carácter representativo de la especie. Presenta dos pares de cirros peris

tomiales semejantes en tamaño a las antenas laterales. 

Parftpodos unirrameos. 

A partir del setígero 1 se observa un aumento gradual de grosor hasta el 

setígero V, de ahí en adelante se mantiene un grosor uniforme. Los cirros 

dorsales son largos en la parte anterior mientras que en la posterior, al

ternan uno corto y uno largo. Sedas neuropodiales heterogonfas de hoja 

corta y larga, y una seda acicular con ranuras transversales en la porci6n 

apical. 
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Observaciones. En los ejemplares incompletos estudiados, a 51 set(geros 

corresponde una longitud de 6mm; la anchura de los individuos es de o. 5mm. 

Se di.stribuye en dos estaciones adyacentes a la Isla del Carmen donde la 

salinidad oscila entre 35 y 36 partes por mil; el 95% de la poblaci6n ocurre 

en la estaci6n 15. Esta especie se reporta para sustrato arenoso (r~eish, 

1968). 

Local idades. Estaciones 12, 15. 

Distribuci6n. Primer .registro para el Golfo de México. 

Sphaerosyllis pirifera Claparéde, 1868 

Lam. IV Fig. 3 

~. pirifera Berke ley y Berke ley 1948, pag. 80, fig. 120 

Cuerpo fil iforme • Prostomio con dos palpos fusionados, dos veces mas lar

gos que él; tres antenas claviformes, la media mas larga que las laterales y 

dos pares de ocelos dispuestos en los vértices de un paralelogramo irnagina

rio; el par anterior ligeramente mas separado que el par posterior. Peris

tomio con un par de cirros globosos; faringe armada con un diente en la parte 

dorsal. 

Parápodos unirrameos. 

Cirros dorsales y ventrales claviformes. Sedas heterogonfas de hoja corta. 

y de hoja larga, estas menos abundantes. A partir del set(gero V una seda' 

acicular con un engrosamiento en laporci6n distal. Pigidio con dos cirros 

anales. 



Observaciones. En uno de los ejemplares estudiados se observaron sedas 

simples a partir del setígero XIV, formando haces de 8-12 sedas. Las 

di mensiones registradas para 40 setígeros son: largo 5 mm, ancho O. 2mm. 

Localidades. Estaciones 12, 15 

Distribuci6n. Primera cita para el Golfo de México. 

T • armillaris 
T • armi llaris 

Typosyllis armillaris (Müller, 1771 ) 

Hartman1961 ,pag. 77 
Berkeleyy Berkeley 1948, pag.7 

Prostomio trapezoidal con dos palpos separados y. dirigidos hacia adelante, . 

tres antenas constituidas por artejos, la base de la antena intermedia está 

en la parte posterior del prostomio, dos pares de ocelos dispuestos' en los' . 

vértices de un trapecio invertido. Peristomio con dos pares dé cirros cons· 

tituidos por artejos. Envista dorsal se observa un diente, más largbqué 

ancho, en la faringe. 

Parápodos unirrameos •. 

. . ,. 

Cirros dorsales con numerdsosartéJos, rilas largos y grueso$ énlaparte 

ahterior; cirrosV'entrales pequ~ños'~Sédas heterogonfaS de hoJalarga,b(- . 

. fida.s en ;el ápice en los setígerOsánte~iores y sedas héter'o9Qnfas. détloJa' 
. . , , . 

. corta con' denticulaciónes,ligeramehté curvas y brfidas en la partédistal, 

que son las mas características •. Se encontraron, en' un ejemplar, sedas • 

simples en los setígerosposteriores, mas largas que lás s~dáshétér.bgonfas, 

sin embargo no se observarOn las seda$-acicularesem.erg~ntes qUe:séñ~Ja" 



Observaciones. Eh ejemplares hasta de 36mm se tienen las di.mensiones 

si.guientes: longitud 7 ..... 10 mm, anchura 5 mm. 

Localidades. Estaciones 12, 15. 

Distribuci6n. Primer regi.stro para el Golfo de Méxi.co. 

Familia NEPHTYDAE Grube, 1850 

Nephtys bucera Ehlers, 1868 

Lám.II Figs. 1-4. 

N. bucera Pettibone 1 ~63, pag. 196 ,figs. 49 - 51 

Cuerpo dorsoventralmente plano, con amplitud máxima en la parte media y 

la mínima en los extremos. Las branquias se i.ni.cian entre los settgeros IV 

y VIII. Para la identificaci6n de esta especie es necesario observar los se

tígero en corte transversal. 

Prostomio con el margén anterior laminar donde se implanta un par de ant~ 

nas y en la parte posterior otro par de antenas latero-ventrales. Con un 

par de ocelos de color rojizo. Peristomi.o modificado,con los 16bulos del 

notopodio y del neuropodio conspicuos, dirigidos hacia la parte anterior. y 

laterales al prostomio, amboS con sedas. El primero tiene una pequeña es 

tructura globosa y el segundo un cirrO perist()mial ventral. 

Parápodos birrameos 
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Notopodio presenta una lámina redondeada de la que se originan: el cirro 

dorsal y la branqui a , sedas s imples en forma de bast6n. Las branquias 

tienen forma de "U" estando colocadas entre el notopodio y el neuropodio. 

Neuropodio tiene una lámina redondeada dirigida hacia la porci6n branquial 

un cirro ventral corto y sedas simples semejantes a las del notopodio 

Pigidio con un cirro anal largo. 

Observaciones. Se estudiaron tres ejemplares con las siguientes medidas 

promedio: longitud 27mm, anchura 2 mm • 

Localidades. Estaciones 6, 10. 

Distribuci6n. Florida; primera cita para la fauna nacional del Golfo de 

de M~xico. 

G" solitaria 
G" solitaria 

, Familia GONIADIDAE Kin berg , 1866 

Glycinde solitaria (Webster, 1879) 

Lam.! Fig. 3 

Pettibone 1963, pag. 222, fig. 56 
Hartman 1945, pag. 23 

Cuerpo convexo en la parte dorsal y plano en la ventral, en la parte posterior 

los parápodos mas prominentes yelespacioentre cada uno de ellos mas am 

plio que en la parte anterior'. 
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F)rostomio c6nico de nueve anillos mas largo que ancho, cuatro antenas cons

titu(das por dos artejos cada una y situadas en el ápice del prostomio, dos 

pares de ocelos pequeños situados uno en el anillo proximal y el otro en el 

distal. Proboscis armada, cuya distribución de gan?hos y paragnatos es 

caracter íst ica. 

Parápodos unirrameos anteriormente y birrameos en la parte posterior. 

Con cirro dorsal y ventral, el lóbulo presetal mas largo y amplio que el ló

bulo postsetal. Sedas heterogonfas, dispuestas en dos haces setígeros de 

hoja larga ligeramente curvas en el ápice. Pigidio con un cirro anal. 

Observaciones. Los segmentos densamente pigmentados le dan un color ro

jizo obscuro a los ejemplares. 

Se distribuye en11 estaciones con pocos individuos IJor estación que repre

sentan el 1 % de la población total de pol iquetos. 

Local idades • Estaciones 1, 6, 8, 9, 1 1, 12, 13, 15; 17, 20, 2 1 • 

Distribuci6n. Primer registro para el Golfo de México • 

D. cuprea 

Familia ONUPHIDAE K inberg, 1 865 

D iopatra cuprea (Bosc, 1802) 

. Lam.II F igs ~ 5-6 

Péttibone 1963, paga 250, ffg. 66 

Cuerpo dorsoventralmente deprimido, en .secci6n transversal semielípsoidal 

en la parte anterior ycil índrico en la posterior. Las branquias constituidas 

por un eje con base anillada, en el que se distribuyen filamentos branquiales 
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en espiral. Un par de branquias por segmento desde el setígero V hasta 

el XLII. 

Prostomio oval con un par de palpos globosos, ventrales, con si.ete anter,as 

dos de ellas frontales, c6nicas, pequeñas y cinco occipitales mas grandes, 

tentacu lares, con bases anilladas ( ., O - 1 4 ani Hos) • U n par de oce los con~ 

picuos de color negro, en la parte posterior del prostomio. Peristomio 

con un par de cirros mas delgados que las antenas y una proboscis arma

da con un par de mandíbulas y cinco pares de maxilas. 

Parápodos unirrameos. 

e irros dorsales conspicuos unidos a la base de las branquias y cirros ven 

trales más pequeños. Los primeros cuatro setígeros con 3-5 sedas hete

rogonfas de ápice bidentado y un capuch6n mas largo que ancho, y con se
das simples, lanceoladas, finamente'dentadas en el borde. En los setí

geros restantes existen tres tipos de sedas: a) simples, lanceoladas, 

b) ganchos aviculares de largo manubrio y c) sedas simples con una es 

tructura triangular invertida pectinada eh la porci6n apical y más pequ~ 

ñas que las anteriores. 

Pigidio con cuatro cirrOs anales. 

Observaci.ones. La parte anterior del tubo en que viven, tiene adheri.dos 

fragmentos de concha que se. superponen dándole un aspecto característico, 

el resto del tubo estáenterrádoen el sustrato y es coriaceo. 
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Se distribuye en la zona Central con el 58% de la poblaci6n en la estaci6n 

10, en la que tiene más individuos que el resto de las especies que ahí 

ocurren. O'Gower y Wacasey (1967) la reportan para ceibadales de 

Thalassia y Diplanthera y McNulty(196-1) la encontr6 asociada con al

gas rodofitas, siendo este último aspecto el que coincide con lo observado 

en la laguna. 

Localidades. Estaciones 7, 10, 11, -13. 

Distribuci6n. Texas, Louisiana, Florida; primera cita para la fauna 

nacional del Golfo de México. 

O. quadricuspis 

Onuphis (Onuphis) quadricuspis 

Lam. IV Figs~ 1-2 

Sars, 1872 

Pettibone 1963, pag. 249, fig. 65b. 

Cuerpo con los segmentos mas anchos que largos, con dos areas pigmentadas 

opuestas en la parte posterior dorsal de cadasetígero. Branquias cirriformes 

que se inician en el setígero VI; en el setígero VII con dos ramas, hacia la 

parte media tiene 3 - 4 ramas y en la parte posterior con I - 2 ramas. 

Prostomio con un par de palpos globosos dirigidos hacia la parte ventral, c in 

co antenas con bases anilladé:\s (4 anillos), dos de ellas en posici6n l~teroventral 
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y tres occipitales, de mayor tamaño, dispuestas en los vertices de un 

triángulo; no se observaron ocelos. Peristomio con dos cirros y probos-

cis armada. 

Parápodos unirrameos. 

De los cirros , el dorsal unido a la branquia en todos los set(geros, el ven 

tral c6nico en los primeros ocho set(geros y posteriormente es casi esfé 
I 
! 

rico. En los primeros cinco set(geros dos tipos de sedas: simples capila-

res y simples, con aspecto de heterogonfas, mas largas y gruesas con el 

ápice tridentado y un capuch6n mas largo que ancho. En los set(geros 

restantes tres tipos: a) simples, lanceoladas, b) sedas con un eje y un 

triángulo pectinado invertido en la porci6n distal y e) un gancho avicular 

con capuch6n, conspicuo, de color ambar. Pigidio con cuatro cirros 

anales. El tubo es cil(ndrico, constituido por fragmentos de concha y gr~ 

nos de arena. 

Observaciones. De ejemplares observados se tienen las siguientes medi-

das:. longitud 24 mm, anchura 0.8 mm. Pettibone ( 1963 : 249 ) señala que 

las sedas simples con capuch6n de los primeros segmentos son bidentad as. 

Se distribuye en la zona central con el 90% de la pOblaci6n en la estaci6n 

12,en que los volúmenes colectados son muy bajos por la resistencia que 

ofrece a la penetraci6n de la draga • Esta especie está citada para 

fondos fangosos, arenoso-fangosos y fango con grava (Pettibone, 1963). 

Es la especie con mas individuos en la estaci6n 12. 

Localidades. Estaciones 11, 12, 13, 15 

Distribuci6n. Primera cita para el GOlfo de México. 



L. tenuis 
L. bassi 

Familia LUMBRINERIDAE Malmgren, 1867 

Lumbrineris tenuis (Verrill, 1873 ) 

Lam. III Figs .4-5 

Pettibohe 1963, pag. 264, fig. 70. 
Hartman 1951, pag. 58 

Cuerpo deprimido dorsoventralmente que se adelgaza abruptamente en 
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los segmentos cercanos al pigidio, ovoide en secci6n transversal. Set(-

gero 1 sin sedas. 

Prostomio de aspecto equitriangular, con su base hacia la regi6n peris~o, 

mial. Proboscis_ armada con piezas bucales que se observan por transpa 

rencia; dichas piezas son: un par de mandíbulas fusionadas y cuatro pa-

res de maxilas, el segundo par con 4 - 5 dientes, el tercero y cuarto 

con un diente. 

Parápodos unirrameos. 

Cada parápodo con un 16bulo presetal y otro post-setal mas grande, que 

en la parte posterior es cirriforme y dirigido hacia arriba. Sedas sim .... 

pIes, lanceoladas, en todos los haces set(geros y del set(gero XV en adelan 

te ganchos avicularesde largo manubrio, con capuch6ny cuatro dientes ros 

trales precedidos de un semiarco. Segmento anal con cuatro cirros, el 

par dorsal mas grande que el ventral. 

Observaciones. Las dimensiones de los ejemplares observados son: 

largo 16 - 11mm, ancho O .91?101 Y 100- 80 el número de set(geros. 

Localidad. Estaci6n15. 

Distribuci6n • Louisiana, Florida; primera cita para la fauna nacional del 

Golfo de México. 
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Familia DORVILLEIDAE Chamberlin, 1919 

Stauronereis rudolphi (De lle Chiaje, 1828) 

~. rudolphi Pettibone 1968, pag. 231, fig. 60. 
Dorvillea rudolphi Berkeley y Berkeley 1948, pag. "86, figs. 127-129 

Cuerpo plano convexo en secci6n transversal, que se adelgaza hacia los ex-

tremos. Prostomio redondeado con un par de palpos cirriformes y un par 

de antenas segmentadas, cada una consta de 7 artejos. Se observ6 un 

par de ocelos situado cercano a las bases de las antenas. Proboscis arm~ 

da, con mandtOulas y maxilas de color obscuro que son muy notables al 

obse rvarse . por trans parencia • 

Parápodos birrameos 

Excepto el primer set(gero, todos tienen un cirro dorsal bisegrrentado, 

siendo el segmento proximal el mas largo. Sedas notopodiales simples, 

aserradas en un borde y una seda bifurcada en el ápice con ramas desigua 

les. Sedas neuropodiales heterogonfas, de hoja corta y larga, ambas as~ 

rradas en el borde y bífidas en el ápice, que es 1 ig,eramente curvo. Cirro 

ventral mas corto que el dorsal. 

Observaciones. La estructura de la proboscis, observada por transparen-

cía en los ejemplares, se encuentra descrita en detalle por Pettibone (1963). 

De los ejemplares incompletos estudiados, las medidas promedio son: lon-

gitud 3 mm, anchura 0.5 mm • 

Local idad • Estaci6n 3 

Dístribuci6n. Florida; primer registro· para la fauna nacional del Golfo de 

México. 
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Familia ORBINIIDAE Hartman, 1942 

Naineris setosa (Verrill, 1900) 

N • setosa Hartman 1951, pag. 67, lam. 17, figs. 1 -6 

Cuerpo subcil (ndri"co, oval en secci6n transversal. Prostomio rectangular 

sin palpos y sin antenas, mas pequeño que el peristomio; pequeñas man-

chas oculares dispuestas en un sector circular hacia la parte centroposte-

rior del prostomio. 

Parápodos birrameos. 

; . 

En esta especie no existe una separaci6n clara entre el torax y el abdomen. 

Un par de branquias dorsales por segmento a partir del set(gero VI, cada 

una con aspecto de una lengüeta triangular. 

Notopodio con un 16bulo laminarpost-setal, fol iaceo y una proyecci6n digi-

tiforme en el ápice; a partir del set(gero XXII el 16bulo laminar es alarga- , 

do y mas grande que el correspondiente post-setal del neuropodio. 

, . 

Neuropodio con l,Jn l6bulo laminar post-setal, foliaceo, mas grande que el 

neuropodial en la regi6n torácica y con un cirro ventral pequeño a partir 

del set(gero XXII. Dicho cirro no existe en los set(geros mas posteriores. 

Las sedas notopodiales y neuropodiales son simples, con rebordes transver 

sales semejando anillos y son mas abundantes en la parte neuropodial del 

torax. Segmento anal con 4 cirros. 

Observaciones. El único ejemplar encontrado corresponde a la estaci6n 

15, de marcada influencia marina y las dimensiones del ejemplar son: 

largo 68mm, ancho 5mm y con 120 segmentos set(geros. 



Localidad. Estaci6n 15. 

Distribuct6n. Florida; primer registro para la fauna nacional del Golfo 

de México. 

Scoloplos . eScoloplos) robustus (Verrill, 1873) 

s . e~) robustus Pettibone 1963, pag. 288, fig. 76g 

Cuerpo deprimido dorsoventral mente, elipsoidal en secci6n transversal. 

Prostomio c6nico mas largo que ancho. 

Parápodos birrameos. 

La diferente estructura de los parápodos permite reconocer el torax del 

abdomen, este con branquias que le dan una apariencia muy caracter(stica. 

La regi6n torácica consta de 19 a 21 set(geros con los haces de sedas later~ 

les, el notopodio como una proyecci6n c6nica y el neuropodio con aspecto 

de una papila umbonada. Sedas simples con rebordes transversales que 

dan la apariencia de estar finamente anilladas. 

La regi6n abdominal con un cirro inter-ramal situado entre los 16bulos noto

podtal y neuropodial. L6bulo postsetal del notopodio es adyacente a la bran

quia. Neuropodio bilobado, con cirro ventral entre los set(geros 19 - 27 

Y una estructura lobular adyacente al cirro,que une: al neuropodio con el cuerpo 

y que en la parte poste rior del abdomen es laminar y de borde 1 i.so • 

Localidades. Estudios 4, 8, 12, 18, 20. 

Distribuci6n. Flori.da; primera ci.ta para la fauna nacional del Golfo de 

Mexico. 



Scoloplos (Leodamas) rubra (Webster, 1879) 

Lam. IV Figs. 4-5 

S. rubra Hartman 1951, pag. 74, lam. 20, figs 1 - 6 

Cuerpo dorsoventralmente deprimido en el tórax,con la parte abdominal 

subcil índrica!)que en secci6n transversal es- plano conve xa.El tórax. 

abarca 19 set(geros y el abdomen se inicia en el set(gero XX, ya que 

no existen seg mentos de. transici6n. Un par de branquias por segmento, 

a partir del set(gero VI. 

Prostomio c6nico, mas largo que ancho, sin estructuras prostomiales. 

Par ápodos birrameos. 

, 
En el torax, el notopodid digitiforme con sedas simples que parecen estar 

formadas por anillos y el neuropodio es amplio, ligeramente convexo, 

con una papila bulbosa en la parte central, sedas de dos tipos: sedas sim-

pIes y sedas aciculares con la porci6n distal crenada; en secci6n trans- . 

versal aparecen dispuestas en abanico, siendo un carácter representativo 

de la especie. En el abdomen el notopodio es mas grande; el neuropodio 

es bilobado.y tiene una ac(cula, distalmente curva,que emerge del tejido 

Sedas simples y sedas aciculares en ambas partes del parápodo; en el 

notopodio 2 - 3 sedas simples bifurcadas en el ápice y mas pequeflas que 

las antes mencionadas. 

Observaciones. En los ejemplares incompletos estudiados, para 96 set(-

geros se tiene: longitud 36 mm, anchura 2 mm • 

Localidades. Estaciones 7, 12. 

Distribuci6n. Florida; primera cita para la fauna nacional del Golfo de 

México. 
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Scoloplos (Scoloplos) treadwelll. (Eisig, 1914 ) 

Lam. V Figs 1-4 

S. treadwe 11 i Hartman 1957 , pag. 238 

Cuerpo deprimido dorsoventral mente en la porci6n torácica donde alcanza 

su mayor amplitud, adelgazándose hacia el prostomio; la porción abdominal 

subcil (ndrica, con branquias que le dan un aspecto caracter(stico. Un par 

de bran'quias por segmento, a partir del set(gero XVI - XX. El caracter di -

ferencial de esta especie, es la presencia de hileras dobles de sedas acicu-

lares, color ambar, en los primeros 10 - 11 set(geros del neuropodio torácico. 

Prostomio c6nico, de punta aguda, mas largo que ancho, sin ~structuras pros-

tomiales. 

Parápodos birrameos. 

, 
Torax con sedas aciculares distalmente romas y con ranuras transversales 

en el ápice, dispuestas en hileras dobles y sencillas en el neuropodio. Pará-

podas abdominales sin cirro inter-ramal.El neuropodio abdominal globoso, 

con una papila umbonada adyacente e inferior al haz set(gero; sin cirro ven-

tral. Segmento anal con cuatro cirros. 

Observaciones. En los ejemplares estudiados no se observaron segmentos 

de transici6n entre el tórax y el abdomen. Se mencionan las dimensiones 

del ejemplar con mas segmentos, en virtud de estar incompletos la totali-

dad; para 120 segmentos se tiene: longitud 60mm, anchura 2 mm • 

Se distribuye en 15 de las estaciones en un amplio rango de salinidades 

(16 - 36%), con el 47% de los individuos en la zona Este. Es la especie 

con mas individuos en la estaci6n 16 ( Ftg. 13 ) • 
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Fig Q 13 Distribuci6n porcentual de los individuos de Sc oloplos 

( Scolo~los ) t r e a d w e 1 1 i (Eisig, 1914 ) • 
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Localidades. Estaciones 3,4,6,7,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20. 

Distribuci6n. Primer registro para el Golfo de México. 

A. suecica 

Familia PARAONIDAE Ce rruti , 1909 

Aricidea suecica Eliason, 1920 

Hartman 1957, pag. 318 

Prostomio c6nico de base ancha y ápice redondeado, una antena corta, clavi 

forme en la porci6n media; no se observaron ocelos. 

Parápodos birrameos. 

Los primeros tres set(geros son prebranquiales, de 9 -:- 11set(geros bran

quiales con un par de branquias por segmento yel resto postbranquiales. 

Las branquias cirriformes con la porci6n distal notablemente adelga~ada 

contrastando con la amplitud de la porci6n bas'al. Cirro dorsal pequeño en 

los set(geros Iy Il, a partir del tercero dactiliforme hasta la porci6npos-

terior, aproximadamente 2/3 de la longitud de las branquias. A partir-

del set1gero XVII el neuropodio con cinco sedas aciculares, rectas en elápi

ce casi en ángulo recto y sedas simples mas largas y delgadas que las an

teriores. 

Observaciones. Las dimensiones de los ejemplares estudiadoscorrespon

dientes a 4mm de largo y 0.25 de ancho; son notablemente mas pequeños 

que las dimensiones de la especie tipo que son de 8 - 14 mm de largo y 

O .5mm de ancho. Se distribuye en tres estaciones y el número de individuos 

es menor del 1% de la poblaci6ri total de poliquetos. El 90% de la pOblaci6n 

de ia especie se local iza en la zona Este ~ 



Local idades. Estaciones 7, 15, 21. 
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Distribuci6n. Primera referencia para el Golfo de México • 

Paraonides lyra (Southern, 1914) 

Lam. VIII Fig. 3 

P. lyra Hartman 1969, pag. 71, figs • 1-4 

Cuerpo fU iforme con los segmentos anteriores cortos y los posteriores mas 

anchos que largos. De 9 - 11 pares de branquias cirriformes a partir del 

set(gero IV. Prostomioequitriangular con un ápice globoso y s in estructu-

ras. 

Parápodos birrameos. 

Solamente con cirro dorsal, pequeño. Sedas en el notopodio y en el neuropodio 

de tipo simple, en los primeros tres set(geros cortas y en los restantes largas. 

En la parte media el notopodio con sedas de ápice bifurcado, con aspecto de 

diapas6n, aproximádamente un tercio de la longitud de las sedas simples. Pi

gidio con tres cirros anales. 

Observaciones. El subgéneroParaonides fué elevado a categoría de género 

por Hartman (1969). Ejemplares incompletos, el mayor de 66 set(geros con las 

siguientes medidas: longitud 10mm, anchura o. 1mm • 

En la estaci6n 3, localizada en la zona Oeste, se encontr6 el 89% de la poblaci6n. 

El rango de salinidades en las estaciones en que ocúrrees muy amplio (16-36%). 

Esta. especie ha sido encontrada por. Reish (1968) en sustrato arenoso. 

Localidades. Estaciones 3, 10, 15, 19. 

Distribuci6n. Primera cita para el Golfo de México. 
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Familia SPIONIDAE Grube, 1850 

. Prionospio cirrifera Wirén, 1883 

P. cirrifera Hartman 1969, pag. 155, figs. 1-2 
P. cirrifera Berkeley y Berkeley 1952, pag. 28. figs. 52 - 53 

Prostomio aguzado y convexo, con dos pares de ocelos; el par anterior mas 

grande. Con diez pares de branquias cirriformes a partir del set(gero l. 

L6bulos del notopodio laminares, en los primeros segmentos lanceolados 

y disminuyendo gradualmente en amplitud. Neuropodio con 16bulos semejan-

tes, pero mas pequeños que los del notopodio. 

Las sedas en los primeros diez set(geros, tanto en el notopodio y en el 

neuropodio son simples, dispuestas a manera de un abanico transversal, 

mas abundantes en el notopodio. A partir del set(gero XI las sedas del 

neuropodio son de dos tipos: simples y ganchos aviculares de largo manubrio, 

con capuch6n y un diente rostral. 

Observaciones. El único ejemplar encontrado de esta especie está incompleto 

y semidestruido; sus dimensiones son: largo 15 mm, ancho 1 mm ,:;55 seg-

mentos set(geros. De acuerdo a la descripci6n de Hartman (1969),las bran-

quias se inician en el set(gero II y los ganchos aviculares tienen cinco dientes 

rostrales. Esta especie se . señala· para sustrato areno-limoso (Reish, 1968). 

Localidad. Estaci6n 15. 

Distribuci6n. Louisiana, Florida; primera cita para la fauna nacional del 

Golfo de México. 

Prionospio malmgreniClaparéde, 1870 

~. malmgreni Berkeley y Berkeley 1952, pag. 29, figs. 54 ~ 55 

Cuerpo cilíndrico.' Prostomio agudo y c6ncavo, con un cirro en direcci6n a lil 
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parte posterior y dos pares de ocelos, en que el par posterior es mas cons-

. picuo y adyacente al cirro. Las branquias dispuestas entre los set(geros 

II Y V, de la siguiente manera: un par pectinado, dos pares cirriformes 

y un par pectinado:; distribuci6n que es caracter(stica de esta especie. 

Parápodos birrameos. 

Notopodio laminar, de aspecto lanceolado cuya amplitud decreCe hasta el 

set(gero XII donde es un pequeño 16bulo. Sedas noto y neuropodiales sim-

pIes, en mayor número en el notopodio y a partir del set(gero XII; en el 

neuropodio existen tres tipos de sedas: simples, ganchos aviculares y una 

seda acicular de ápice agudo. Los ganchos aviculares con largo manubrio, 

capuch6n y de 4 - 6 dientes rostrales. En la regi6n posterior el notopodio 

presenta ganchos aviculares de largo manubrio, con capuch6ny 4 dientes 

rostrales. 

Observaciones. Los ejemplares estudiados están incompletos y su tamaño 

oscila entre 4 y 8 mm. Hartman (1969) señala que elpigidio esta consti-

tu(do por un proceso medio dorsal y dos pares de 16bulos laterales adyacen-

tes al proceso. Reish (1968) la señala para sustratos arenosos y limo-are 

nasos. 

Localidad. Estaci6n 15. 

Distribuci6n. Primer referencia para el Golfo de México. 

Prionospio pinnata Ehlers, 1901 

Lam.VIII Fig.2 

.!:.. pinnata Berke ley y Berke ley 1952, pag. 30, figs. 56 - 57 

Cuerpo ci1(ndrico, con tres pares de branquias pectinadas en los set(geros Ir, 

III, y IV; al primer par mas largo que los otros; tienén un color verde intenso 
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Prostomio aguzado, convexo. Peristomio.y primer set(gero fusionados for

mando dos estructuras laminares que envuelven parte del prostomio. 

Parápodos birrameos. 

En los primeros cinco set(geros el notopodib es laminar, lanceolado; en 

los restantes se reduce gradualmente. Notosedas simples dispuestas en 

abanico en los primeros 16 set(geros y en haces en los restantes. Neuro-

podio laminar y mas pequeño que el notopodio • En los primeros ocho 

set(geros sedas neuropodialessimples dispuestas en abanico, a partir 

del IX con sedas de tres tipos: a) simples, b) ganchos aviculares de 

largo manubrio, capuch6n y cuatro dientes rostrales y c) 1-2 sedas 

aciculares, gruesas, de ápice agudo. Se observ6 una alternancia de sedas 

aciculares y ganchos aviculares. No se observaron ganchos aviculares 

en la porci6n notopodial posterior. 

Observaciones. Todos los ejemplares estudiados incompletos, lasmedi-' 

das promedio son: longitud 10 mm, anchura 1 mm • 

El 90% de la poblaci6n se distribuye en la zona Oeste, con el 80% en las 

estaciones 3 y 4. Esta especie es común en sustratos arenosos y limo-are 

nosos (Reish, 1968). 

Localidades. Estaciones 2, 3,· 4, 6, 7, 8, 13, 20. 

Distribuci6n. Primera cita para el Golfo de Máxico. 

Streblospio benedicti Webster, 1879 

Lam. VI Fig. 3 

s. benedicti Hartman 1945, pag. 34, lam. 6, fig. 4. 

Cuerpo filiforme con su máxima amplitud en la parte anterioradelgazándose 
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hacia la parte posterior, los segmentos de la parte posterior mas alar

gados. Un par de branquias en el pri.mer set(gero, de bordes festoneados, 

con bandas transversales de color verde obscuro, ligeramente más am

pI ias que los palpos. 

Prostomio plano convexo con la porci6n apical cilíndrica, redondeada, 

un par de palpos cirriformes y cuatro ocelos; el par anterior con los ocelos 

mas separados. Peristomio constituido por dos extensiones laminares que 

envuelven al prostomio; en vista lateral se observa solamente la parte 

cH índrica del prostomio. 

Parápodos birrameos. 

Los primeros seis setígeros con sedas simples, ligeramente curvas, en 

el notopodio y el neuropodio. El primer set(gero con 1-2 sedas notopodiales 

largas y cinco sedas neuropodiales más cortas. Set(gero II con una estruc

tura laminar que abarca la porci6n dorsal, semejante a un collar, dirigido 

hacia la porci6n anterior. A partir del setígero VII dos tipos de sedas en 

el neuropodio, unas simples y ganchos aviculares de largo manubrio, capu

ch6n y 4-5 dientes rostrales. 

Observaciones. Esta especie, según Hartman (1945) es característica de 

estuarios donde el sustrato consiste de lodo fino, con considerables t:"estos 

de origen vegetal. Las dimensiones para un ejemplar incompleto de 40 seg

mentos son: longitud 8 mm,anchura 0.4 mm • 

Localidad. Estaci6n3. 

Distribuci6n. Primera cita para el Golfo de México. 
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Familia MAGELONIDAE Cunningham y Ramage, 1888 

Magelona californica Hartman, 1944 

M. californica Hartman 1969, pag. 191, figs. 1-5 

Cuerpo ci.l(ndrico, con segmentos mas anchos que largos y ligeramente más 

, 
grandes hacia la parte posterior. Se puede distinguir el torax del abdomen. 

Prostomio laminar ,de aspecto triangular con ápice redondeado y un par de 

áreas triangulares en la parte central que resaltan. Tiene dos palpos muy 

largos (12 mm) con aspecto de pluma con sus bárbulas digitiformes. 

Parápodos birrameos. 

El to'rax consta de nueve set(geros; los 16bulos del notopodio y del neuropodio 

,con apariencia de cirros y con sedas simples en ambos. 

Abdomen con ganchos aviculares de largo manubrio y capuch6n "bifid 

, 
hooded crochets" tanto en el notopodio como en el neuropodio, en este, mas 

abundantes. 

Observaciones. De losejemplaresincompletQs estudiados, se encontr6 que 

para 17 set(geros las dimensiones son: longitud 6 mm, anchura·1 mm. Esta 

especie se ha encontrado en sustratos arenosos y limo arenosos (Reish, 1968) 

Localidad. Estaci6n 16. 

Distribuci6n. Florida; primera cita para la fauna nacional del Golfo de 

México. 

Familia CIRRATULIDAE Carus, 1863 

Tharyx parvus Berkeley, 1929 

Lam. V Fig.· 5 

T. r:2arvus Hartman 1~969, pag. 265, fig. 1 
T. Qarvus Hartman' 1961, pag. 113 
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garvus. 
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Cuerpo cilíndrico, ensecci6n transversal plano convexo en la parte ante-

rior. En ella los filamentos branquiales son mas largos, abundantes y están 

frecuentemente entrelazados; en las partes media y posterior los segmentos 

son mas anchos que largos y con escasos filamentos branquiales. 

El prostomio y el peristomio fusionados en una estructuraci1índrica mas' 

larga que ancha, con un par de tentáculos dorsales, facilmente desprendi--

bIes, adyacentes al primer sétígero. Proboseis inerme en forma de 'saco. 

Parapodos birrarneos. 

Sedas notopodiales simples y las neuropodiales simples y mas largas. En los 

. . '. . 

primeros set(geros las sedas son mas cortas que en el resto de, los set(geros;. 

Observaciones. Ejemplares incompletos con las siguientes dimensiones: 

longitud 31-5mm, anqho, 1-0.4 mm. 

Ocurre én12 estaciones, con e165% de la pOblaci6n enla zona Estayel 32% 

de los individuos en la estaci6n 20. ,·Esta especie tiene el mayorhCn'l'lérO de 

individuos ,'del total de .especiesqueOclJrren,en,la$'esf.éici~nes 19'y20.( Fi~.!.. " 

14 .... '$egCJn Reish (t968)se le ha en e oritrado 'en 'sustratos timo~aréno$ps.' 
, . , 

Localidades. Estaciones 3 ~ 6, 9, ,10, 11,13, 14, 16; 17,1 9 j 20, 21 •. 

Distribuci6n. Primer registro pa.réS\.el Golfo de México o' 

FamiliáCOSSURIDAE:Day, 1963 

~().$.$,uraqandida ' Ha.rtman,1955 

,La'm.'·VI Flgs. '4~5 
',' •••• < 

C .candicja Hartrnan·. 1969, 'Pág. 271,figs. 1~5 
c. candida Jones '1966, pa.g., 127 

. . ~ .' . 

Cuer'podHndr'ico liger'ament,edElPrimidodorsovént:r'alrnehte. coht~ se9111éntos 

mas anchos a. 'partir délcsetrgero ><Xit~L$ét,(ge~() l' c6n~n's()toha;z, desteté-
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sedas y el III con un cirro dorsal muy característico"~ incompleto en los 

ejemplares estudiados. La proboscis con 8 - 10 proyecciones digitiformes 

distales, extendidas formando una especie de ramillete. 

Prostomio mas largo que ancho, redondeado en su extremo distal, con dos 

6rganos nucales laterales. 

Sin parápodos. Sedas "notopodiales" simples y en el "neuropodio" sedas 

simples, capilares y sedas simples con el borde plumoso (en vista frontal), 

a partir del set(gero II en adelante. 

Observaciones. Para un ejemplar incompleto que cuenta con 30 segmentos, 

las dimensiones son: lpngitud 6 mm, anchura 0.5 mm ~ 

Se distribuye en la zona Oeste, con el 86% de la poblaci6n en las estaciones 

2, 3 y 4. Es la especie con mas individuos en las estaciones 2, 4,y 5, se 

gún Reish (1968) -su abundancia se incrementa mientras mas fino es el sedi-

mento. Hartman (1969) la menciona para fondos fangosos. 

Local idades • Estaci6n 2, 3. 4, 5, 6. 

Distribuci6n. Primera -cita para el Golfo de México. 

Familia FLABELLIGERIDAE Saint-Joseph, 1894 

Piromis roberti ( Hartman, 1951 ) 

Lam. IX Figs. 1 ~2 • 

'P. robe rti Hartman 1961 , pag. 123 
Semiooera roberti Hartman 1951, pag.99, lame 26, figs. 1-4 

Cuerpo cilíndrico que se adelgaza hacia la parte posterior, con granos de 

arena y algunos foramin(feros adheridos al tegumento, mas densamente en 

la porci6n dorsal. Las sedas de los primeros segmentos son largas y dis

puestas hacia la parte anterior para formar un armaz6n cefálico. 
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Las estructuras bucales" en los ejemplares estudiados, están invaginadas 

y solamente se pudo observar algunos tentáculos ranurados y parte de la 

estructura del collar, finamente festoneado a que se refiere Hartman 

( 1951 : 99 ) • 

Parápodos birrámeos, con papilas situadas alrededor del haz setrgero. Las 

sedas notopodíales simples, segmentadas; las neuropodíales simples, seg

mentadas, con un ápice brfido caracter(stíco en que, el eje de la seda ter-

mina en un gancho y una prolongaci6n inclinada que parte del eje, encuentra 

al ápice del gancho, formando un "ojo de aguja" .. 

Observaciones. Ejemplares incompletos, el ma.yor cóng~ set(geros, 30 mm 

de longitud y 1 .5 mm deancrura • 

Localidades. Estaciones 7, 13, 14, 16. 

Distribucí6n. Louisiana, Florida; primera cita para la fauna nacional del 

Golfo de M~xico. 

Familiá STERNASPIDAE GárUS, 1a63 

Sternaspis scutatá (Rahzani, 1817 ) 

.§...scutata Pettibone 1954, pag. 309, fig.35 

Cuerpo ovoide, translúciqo, con dos placas de color rOJe> 6xido que ~iéneh ' 

estrías radiales y concéntricas,situadas énla porci6n' postérior ventral. 

Tegumento con pequeñas papilas uniformemet"lte distribuidasydensamerite 

piloso. ,En los dosejernplares 'dbsérvadós los segrnentosanteriores éstán 

retraidosdentro de los posteriores; lo que p'roduce el aspecto óvotdé ya ' 

referido. 
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En cada placa ventral las sedas .están dispuestas en 18 haces radiales, hueve 

de ellos laterales y el resto posteriores;' el último haz posterior tiene las 

sedas mas largas. 

Branquias filiformes y enrolladas en espiral, situadas en la zona pigidial, 

algunas de ellas de color café. 

Observaciones. No se observ6 una clara definici6n de los segmentos de la· 

parte posterior, no obstante cabe mencionar que esta especie tiene cinco o 

mas segmentos posteriores y siete segmentos anteriores (Pettibone, 1954) 

Esta especie se encontr6 en muestras complementarias tomadas con draga 

de arrastre y aun cuando no forma parte del análisis cuantitativo real izado 

con muestras tomadas con la draga Van Veen, se decidi6 incluirlé,l en la 

parte sistemática. 

Local idad . Estaci6n 6 

Distribuci6n. Texas (comunicaci6n personal de Harper ) ; p~imer registro 

para la fauna nacional del Golfo de México. 

Familia CAPITELLIOAE Grube, 1862 

Mediomastus californiensis Hartman, 1944 

M. californiensis Hartman 1969, pag. 387, figs. 1 - 4. 

Cuerpo filiforme, en la pa.rte anteri.or con segmentos anillados hacia las par-

tes media y posterior son mas largos que anchos; es caracter(stica del género 

, 
tener una clara diferenci.aci6n entre el torax y el abdomen. . Pr-ostomio forma 

do por un 16bulo c6nico truncado y otro globoso; sin estructuras prostomia-

les. Probaseis inerme con papilas gruesas. 

Parápodos birrameos. 
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Torax abarca diez setígeros, los cuatro primeros con sedas simples dis-

puestas transversalmente en abanico tanto en el notopodio como en el neuro-

podio; los rest?-ntes con ganchos aviculares de largo manubrio,· capuch6n 

y rostro tridentado, en el neuropodiq. 

Abdomen.a partir del setígero XI con ganchos aviculares de corto manubri o, 

capuch6n y rostro tridentado tanto en el hotopodio como en el neuropodio. 

Observaciones. Esta especie es parecida a Capitita ambiseta, diferencián--

dose de ella en: la forma del prostomio,los segmentos posteriores son mas 

largos que anchos, carece de sedas aciculares en los segmentos mas poste-

riores y tos dientes rostrales de los ganchos aviculares tienen una distribu-

ci6n triangular. 

Local idades • Estaciones 2, 5, 7. 

Distribuci6n. Texas (comunicaci6n personal de Harper) ; pri.mera referen-

cia para la fauna nacional del Golfo de México. 

Notomastus 1 ineatus Clapar~de, 1870 

Lam. VI Figs. 1 - 2. 

N. lineatus Berkeley y Berkeley 1952, pag. 102, figs. 209 - 210 

Cuerpo cilíndrico con su mayor amplitud en la parte anterior, en secci6n 

, 
transversal plano convexo. con una clara separaci6n entre el torax y el abdo-

, 
men; los segmentos toraci.cos bianillados, con el tegumento areolado y ranu-

ras longitudinales conspicuas. 

Prostomio constitu(do por una estructura globosa mas un l6bulo casi cil (ndrico 

con la porci6n apical redondeada; sin estructuras prostomiales. Peristomio 

constitu(do por un anillo con ligeros pliegues longitudinales. 
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Parápodos birrameos. 

El t6rax que abarca 11 segmentos, tiene sedas simples en el notopodio 

y en el neuropodio; las del notopodio mas largas y mas numerosas. El· 

abdomen con sedas simples en el notopodio, mas pequeñas que las toráci 

cas, y con ganchos aviculares de largo manubrio, capuch6n y cinco dien-

tes rostrales. Los ganchos están inclu(dos en un reborde que semeja la 

mitad de un collar y termina en un 16bulo cirriforme, disponiéndose en 

hileras con 27 ganchos cada una. 

Observaciones. Los ejemplares estudiados tienen las siguientes dimen-

siones: largo 42 - 18 mm, ancho 4 - 1.5 mm. El 73% de la poblaci6n 

se distribuye en la zona Oeste, de la cual el 53% ocurre en la estaci6n 6. 

Localidades. Estaciones 1, 3, 6, 9, 10, 20. 

Distribuci6n. Primera cita para el Golfo de México. 

Familia MALDANIDAE Malmgren, 1867 

Axiothella rubrocincta (Johnson, 1901) 

Lam. VII Fig. 5 

~. rubrocincta Hartman 1969, pag. 431, figs. 1 - 5 
A. rubrocincta Berkeley y Berkeley 1952, pag. 51 

Cuerpo cilíndrico, con los segmentos mas largos que anchos, con un total 

de 18 set(geros y dos segmentos preanales sin sedas. Una placa cefálica 

con dos extensiones laminares, a manera de alas, de borde liso. En vista 

frontal dichas extensiones están interrumpidas en la parte ventral por un 

16bulo y por una lámina de borde crenado en la parte ventral. En su base 

la placa cefálica tiene una cresta media Y dos surcos nucales alargados. 

La boca se observa como un anillo con repliegues. 
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Parápodos birrameos. 

Sedas notopodiales de dos:tipos: simples, capilares y simples finamente 

pectinadas; en el neuropodio ganchos aviculares de rostro pluridentado y 

con bárbulas. Un carácter representativo de esta especie, es la presencia 

de ganchos aviculares a partir del primer set(gero. P(gidio con ano central 

y un collar anal con 14 - 18 cirros, uno de ellos notablemente mas largo que 

el resto. 

Observaciones. En el set(gero IV se forma un engrosamiento con apariencia 

de collar, a este caracter se le atribuyen dos interpretaciones: una en el sen 

tido de que es un verdadero collar y otra en que se debe a que se telescop(a el 

segmento con el adyacente. De los ejemplares estudiados se tienen las si -

guientes medidas: longitud 20 - 31 mm, anchura 1. O - 1.5 mm • 

El 74% de los individuos se encontr6 en la estaci6n 15 y el 20% en la estaci6n 

6. Esta especie se ,señala. para fondos limo arenosos (Reish, 1968) 

Localidades. ,Estaciones 6, 7, 10, 11, 15. 

Distribuci6n. Primer registro para el Golfo de México. 

Branchioasychis cOlmani, Monro,1939 

Lam. VII Fig. ,1 -2. 

B. colmani Monro 1939, pag. 352 
.§... americana Hartman 1945, pag. 40, lame 9, figs. 1-4, 

Cuerpo 'cilíndrico con los set(geros maS largos que anchos, con una placa 

cefálica producto de la fusi6n del prostomio yel peristomio de aspectq de 

capuch6n, abierto hacia la porci6n dorsal y con dos incisiones laterales. 
\\ 
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En su base interior con dos surcos nucales dispuestos en forma de "V" 

y la abertura bucal en su base exterior. Las branquias situadas del set(-

geroVI al X. En la placa cefál ica y primeros set(geros con esca?as áreas 

pigmentadas. Dientes rostrales con un penacho de bárbulas adyacente a 

la porci6n rostral. 

Parápodos birrameos. 

To'rax consta de 10 set(geros los cinco primeros bianillados, el primero 

solo con notosedas y los restantes con notosedas simples y ganchos avicu-

lares con dientes rostrales, estos dispuestos en una hilera. Los cinco 

últimos con branquias dorsales pequeñas, cirriformes. Abdomen consta 

de 9 setígeros con notosedas de dos tipos: sedas simples, capilares y sedas 

simples, aserradas, y el neuropodio con ganchos aviculares semejantes a 

,. 
los del torax. Pigidiocon dos extensiones laminares, una dorsal y otra 

ventral mas corta. Ano dorsal. 

Observaciones. Las medidas promedio de los ejemplares estudiados son: 

longitud 55mm, anchura 2 mm • 

Localidades. Estaciones1i2 ,13, 15, 20, 21. 

Distribuci6n. Texas, Florida; primera cita para la fauna nacional del 

Golfo de México. 

Familia OWENIlDAE Rioja, 1917 

Myriochele heeri Malmgren, 1867 

M. heeri Berkeley y Berkeley, 1952, pag. 42 

Cuerpo fU iforme con segmentos cortos en la, parte anteri or y mas largos 

que anchos en la posterior. Prostomioy peristomo fusionados, extendidos 

enforma de una proyección semicilíndrica. 
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Los tres primeros setígeros un'irrameos tienen sedas simples, los res

tantes son birrameos con sedas simples en el notopodio y coj inetes unci 

nígeros en el neuropodio, que semejan bandas que rodean casi totalmente 

al segmento. Uncini pequeños, constituidos por un eje recto y dos dientes 

paralelos dispuestos perpendicularmente al eje. Pigidio con tres l6bulos, 

dos ventrales parcialmente fusionados y. uno dorsal mas corto que los ante-

riores. 

El tubo abierto en ambos extremos, con aglutinaci6n externa de especulas 

de esponja, granos de arena, diatomeas y se encontraron además tint(nidos 

de la especie Stylicauda platensis. El tubo mas largo encontrado" alcanz6 

10 mm. 

Localidades. Estaciones 14, 17, 21. 

Distribuci6n. Primera referencia para el Golfo de México • 

Owenia fusiformis Delle Chiaje, 1841 

Lam. VII Figs. 3""'j 4 • 

O. fusiformis Hartman 1951, pag. 106 

Cuerpo cilíndrico, con los segmentos cortos en la parte anterior y gradual 

mente mas largos que anchos en la parte posterior. Con una corona branquial 

en la parte anterior, ramificada dicot6micarnente, con diez ramas principales 

que terminan distalmente a un mismo nivel. La placacefáUca rodeada por una 

membrana de aspecto aserrado. 

Parápodos unirrameos y birrameos. 



Tresset(geros únirrameos con sedas simples, el resto birrameos con 

sedas simples en el notopodiOy cojinetes uncin(gerosen el neuropodio. 

Dichos cojinetes conspicuos ,en forma de banda transversal que casi 

circunda al segmento. Los uncini ,pequeños" muy abundélntes,con un 

eje recto del que parten dos' dientes paralelos en forma de"L" invertida. 

Observaciones. Solamente se encontr6 un ejemplar incompleto cuyas 

dimensl·ones son: largo 25 mm, ancho 1.5 mm y con 17 s~gmentos. 

Esta especie ,se reporta para sustrato arenoso (Reish, 1968) 

Localidad • Estaci6n 12. 

Distribuci6n. Florida; primera cita para la fauna nacional del Golfo 

C.gouldll 
2... gouldtt 

Familia PECTINARIIDAE Quatrefages, 1865 

e istenides gouldi i Verri 11, 1863 

Lams.VIII, IX Figs. 1-4 

Hartman 1945, pag. 43 
Hartman 1941, pag. 328, tam. 69, 'ig9. 11 Y 17 

Cuerpo translcJc,ido, mas ancho en la parte anterior, angostándose hacia 

, la posterior. Con una placa cefálica; dos segmentos,cada uno con un 

par de branquias pectinadas, tres set(geros unirrameos 'y doce set(ge-

ros birrameos. Con una porci6n escafalo anal, amplia, segmentada, 

doblada hacia la porci6n ventral'. 

El borde de la placa cefálica tiene prolongaciones cortas, cirriformes, 

que corresponden a la membranaantenular; las espinas cefálicas, en 
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nltmero de 9- 10 páres"gruesas Y planas, colorambar, de ápiCe agudo, 

dispu~stas en abanico y que se superponen.nacia la pa~te central. <Dcasional 

mente las' espinas terminan en . unftlament-ocurvo. Los tentáculos orales 

son cortOs, gruesos y surcados en la parte ventral'qon dos pares de cirros 

peristomiales . 

Los set(geros unirrameds con sedas simples, cO~~9 Y sedas 'simplesmas 

gruesas que tienen'uriasalienteumbonadaenla'parte media Y. el ápice agudo. 

Los set(geros birrameos,consedas notopodialeslargas y gruesas, bifurca

das, con un ápice ,corto y otro largo que es mas ancho y en el neuropodlo 

cojinetes uncin(geros situados s'obreextensiQnes laminares conspicúas .. 

Cada uncini con 6-8 dientes en una l(~a •. 

Pigidio eón ganchos escafales de colorambár,co'rtos y planos, de ápice 

triangular y dispuestos en abanico"arreglados en dos· grupOs de20,a cada 

lado de la línea media dorsal. 

Viven eh el interior de tubos c6htcOs~bier.tO$ 'en ambos extremos, qUe est'-n 

constttu(dos por la aglu1:1nact6nde fragmentosdeconoha y granOs de arena. 

Las espinas cefálicas hacen la funci6n del.opérculo cuando el POliqueto 

se retrae dentro del tubo. 

Observaciones. Las medidas pr6'medio'de los ejemplares estudiados~on: 

l()1')gitud 22 mm, anchJra4 mm • 

Localidades e Estaciones 11, 12, 17-,' 

Dlstri.buct6n~ Louisiana,Mi~~issippi, FIQrida; primera cita' para la . 

fauna nacional del Golfo de México. 



Familia AMPHARETIDAEMalrngren, 1867 

Melinna sp 

Lam.IX Ftg. 3 

Cuerpo deprimido do'rsoventralmente, con una me'mbrana transversal con 

diez proyecciones triangulares de diferente grosor, 13 -15 'tentáculos 
, I ' 

digitiformes," cuatro pares de branquias muy caracterrsticascon bandas 

transversales pigmentadas,' todas ellas 'partiend<?,de' un 'tronco cdmún y 

dos ganchos ,nucales. Prostomio truncado. 

Parápodos birrameos. 

Tcrrax consta' de 16 setrgeros. "Sedá.ssimplesenelnoto~Odi.b y cojine'tes 

uncin(geros' en el neuropodi'o en 14 set:(geros.Abdomen hasta 31set(geros, 

tomando en cuenta que los ejemplares estudiados están incompletos. Sin 

sedas notopoctiales 'y con cojinetes uncin!gerOs' en el neuropodio. Uncini 
':'> ;t,. '. ' 

con 4-5 diehtes. 

'Localidades. Estaciones 7, 12, 2t. 

L. viridis 
L. viridis 

Familia TEREBELLI1:>AE Malmgr~h" 1867 

LOimia viridis M90re, 1903 

Lam~ IX ',Fig. 5 
, 41> 

RioJa , t,' 195~" pag., 278 , 
Hartman .1945, pag. 46, L'am. 10, fig. 4-5 

, o!)f , . ' ' 

""Cuerpo cilíndrico mas amplio en: '¡a parte anterior, 'en la parte ventral un 

escudo de naturaleza glandular, formado por los primeros segmentos. 
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Con tres pares de branquias dendríticas en posici6n dorsal. Existeuna 

, '.. . ..... . 

clara diferenciaci6nen toraxy abdomen • Entre los ,setígeros VII y 

XVII Jos uncini dispuestos en das hileras en cada cojinet:e·uncin(gero. 

Tentáculos en penacho, sUrcados'lcomo escaracter(stico'de la familia. 

Prostomio y peristomio fusionados formando uncolléiren la parte dorsal. 

Tórax con 17'setígeros, los dos primeros unirrameos yelrestobirra-

meos. Sedas notopodiales simples, limbadas y cojinetes uncin(geros en 

el neuropodio. Cada uncini laminar con 7 dientes y unumbo en la parte 

opuesta. Abdomen con parápodos unirrameos, cojinetes con uncint de 

6 dientes. 

Observaciones. Esta. especie ,segCan . Hartman (1945),' vive en tubos en' for' 

ma de "un, abierto en ambos extremos; externamente cubiertos por fango 

y enterrados. Las dimensiones del Canico'ejemplar encontra~oson: longi-

tud 30 mm, anchura 4 mm g 

Local tdad • Estaci6n 13 •. 

Distribuci6n. Veracruz, (México);' Mississippi , Florida (EUA) • 

. Terébellides stroemi 

T. stroemi ,Berkeley y Berkeley 1.952,pag.75 
T. stroemt Rioja 11946, pag. 198 

Sars, 1835 

, 
Cuerpo con un penacho de tentáculos ,filiformes, no retractiles y ~urcados, 

un par de branquias dorsales, cada una compuesta por cuatro ramas pectt

nadas; cada branquia constitufda por laminiUas reniformes. 



, 
Torax caracterizado por 'la presencia 'deganchos aviculares· en el neu 

ropodio y abdomen concojine~s uncihígeros en elneuropodfo. Pros

tomío laminar, con aspecto de collar,está fusionado con ~lPe'ristQmio. 

Parápodos birrameos. 

, "..' "'.' 

Torax comprende 17 set(geros: los cuatro primeros' unirrameos con 

sedas simples en el notopodi~, el quinto;birrameo con 'cuatro sedas 

aciculares en el neuropodio, del sextoén adelante birrameos con 51e-

te ganchos aviculares,de rostro pluridentado,eh el notopodio. A partir 

del quinto sedas simples en el·notopodio. 

Abd,omen, a partir del setígero XVIII, can sedas simples en el notopodio 

ycoj'inetes uncih(gerosen el neuropodio. Uncintderostro plur~dentado, 

ovoides, con qordeslisos en la :'parte opuesta a·las denticulaciones. Es-

tas dispt:Jestas en varta.s hileras y mas prominentes e.n la parte basal; 
. , 

en. vista lateral 3 dientes curvos dirigidos hacia la base • 

Observaciones •. Ejemplares incompletos, el mayor"con ,50 segmentos ;. 

SQ.mm 'de largo y 2 mm de ancho. 

'. Localidades. Estaciones 1?,20.· 

Distribuci6n. \/eracruz ( M€!Xico); Florida (EUA)., 
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Fabricta sabella (Ehrenberg j' 1837 ) 

F. sabe Ua Hartman·· .1969, . pag. 697, figs • 1-6 

Cuerpo cilíndrico dividido en tórax·y abdomen; con. ocho y·tre~ seg'rraentos 

respectivamente y Uha corona tentacular anterior que. 'consta"de tres pares 

de radios branquiales, cada uno con 8 -10 bárbulas .Un par.de palpos 

cortos'y un par de o~los situados en el seg'mento anal. 

'.,; ........• 
Enettorax el set(geroI sin sedas; el 11 con sedas simples, deas·pecto 

lanceolado, en el notopodio y los restantes, con " sedas simples en·.elnoto-

podio de atiPecto lanceoladoyganchos avicular.es de largo manubrio y 

rostro pluridentado en el neuropodio. 

Abdomen con sedas simples ~nel notopodio.'1 . cojinetes uncinrgeros en el 

neuropodio. 

Segmento anal 'c6~ico y ápice' redondeado. 

El tubo en que viven es 'mucoso y está cubierto por fango. 

LocalidaC;ies • Estaciones 3, -15.. 

Distribuci6n. Florida; primera cita parata fa:unanacional del GolFo de' 

MéXiCO. 
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Eteone heteropoda, vista lateral. 
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Sigambra bassi, setígero XX con su gancho notopodial. 
Ancistrosyllis groenlandica, vista dorsal. 
Lumbrineris tenuis, vista anterior dorsal. 
Lumbrineris tenuis, gancho avicular con capuchón 
del setígero XVI. 
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Onuphis (Onuphis) quadricuspis, seda pectinada del 
setígero LV. 
Onuphis (Onuphis) quadricuspis, seda bidentada con 
capuchón del setígero LV. 
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Onuphis (Onuphis) quadricuspis, seda del setígero XXXII. 
Onuphis (Onuphis) quadricuspis, seda con ápice triden
tado del setígero 11. 
Sphaerosyllis pirifera, vista anterior dorsal. 
Scoloplos (Leodamas) rubra, parápodo torácico. 
Scoloplos (Leodamas) rubra, seda notopodial torácica. 
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Scoloplos ~Scoloplos) treadwelli, seda del notopodio. 
Scoloplos (Scoloplos) treadwelli, setí&eros de transi
ción entre el torax y el abdomen. 
Scoloplos (Scoloplos) treadwelli, parapodo abdominal. 
Scolopilos (Scoloplos) treadwelli, parapodo torácico. 
Tharyx p'arvus, vista anterior. 
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Notomastus(Clistomastus) lineatus, gancho neuropodial 
del abdomen en vistas frontal y lateral. 
Streblospio benedicti, gancho avicular con capuchón 
del neuropodio. 
Cossura candida, vista anterior dorsal. 
Cossura candida, vista anterior ventral. 
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B,ranchioasychis colmani, setígeros branquiales. 
Branchioasychis colmani, gancho avicular neuropodial 
del abdomen. 
Owenia fusiformis, setígeros de la parte media. 
Owenía fusíformis, uncini neuropodíal. 
Axíothella rubrocincta, gancho avícular del neuropodio. 

( 141 

o 

3 



1 

I~<AMIN:A· Vl II 

ec 
/;-tI 

.- -,. /J - -/ --- /""'. / 
,/ / , 

/' / I 

~ I 

",cp 

. - . -~br 

"':~su 
.... I 

,'''''' I 
I 

/ 

] 
o . 

br ~ ... _~._ 
., 

2 

3 

Fig. 1 

Fij. 2 

Cistenides gouldii, vista anterior ventral 

Prionospio pinnata. vista anterior lateral. 

Fig. 3 Paraonides ly-ra, vista anterior. 

0.5 

o· 



Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 

o 

Piromis' r6berti, vista anteribr ventral. 

Piromis roberti, seda con ápice bífido del netlro

podio. 

Melinna sp", uncini abdominal. 

Cistenides gouldii, uncl.ni del neuropodio. 

Loimia viridis, uncini del neuropodio. 
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