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ABST RACT 

 

The faunal characterization of the nests of Malacanthus plumieri (Bloch, 1786) 

was made in two zones of Bahía Neguange in Natural National Park Tayrona 

(PNNT), in Colombian Caribbean Sea. The samples were collected during the 

second semester of 2003 from nests of the fish M. plumieri by suction, and the 

samples were identified until the taxonomic level possible. The investigation 

included the invertebrate groups associate to the nest (Coriocenosis), the 

community structure and possible relations of the invertebrates with depth 

and perimeter of the nests. 

 
During the study, 152 species of seven groups of invertebrates were 

identified, with 1760 individuals. Between the arthropods were collected 57 

species, of which 45 belong to crustaceans-decapods. The mollusks with 69 

species were identified and gastropods had the greater number of species (53 

species). In addition, individuals of nine species of echinoderms, eleven of 

annelids, four of sipunculids, one of coelenterates and one of flatworms 

species were collected. 

 

In general, the number of species was high, but only a few species were 

collected in all nests. The species defined as representative of nests because of 

their frequency were the crustaceans Brachycarpus biunguiculatus, Micropanope 

spinipes, Synalpheus fritzmuelleri, Mithraculus sculptus, Mithraculus forceps, 

Petrolisthes galathinus, Alpheus paracrinitus, Pagurus maclaughlinae, Pilumnus sp. 

and Munida angulata; the mollusks Barbatia tenera, Muricopsis deformis, Triphora 

decorata, Cosmioconcha nitens and Rissoina princeps; and the echinoderms 

Amphiuridae sp. 2 and Eucidaris tribuloides. 
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The crustaceans were the most abundant (1412 individuals), followed of the 

mollusks (233 individuals). The number of species, was greater in the 

mollusks than in the crustaceans. The indices of diversity and equitability 

were relative high and with very little variability. 

 

During the study a heterogeneous community with cryptic organisms and 

diverse nutritional requirements was observed, showing to a great variation 

in the structure and composition of the associated invertebrate fauna. This 

variation can be attributed to different factors like depth, interstitial spaces in 

the nests and proximity with other ecosystems. Also, inter and intraspecific 

relationships, migrations (emigrations and immigrations), adaptations 

(specializations to the microhabitat) and distribution of the resources. 
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RESUMEN 

 

Se realizó la caracterización faunística de los nidos del pez Malacanthus 

plumieri (Bloch, 1786) en dos zonas de Bahía Neguange en el Parque Nacional 

Natural Tayrona (PNNT), en el mar Caribe colombiano.  El material biológico 

fue colectado durante el segundo semestre de  2003 en los nidos del pez 

Malacanthus plumieri, mediante un succionador y las muestras fueron 

identificadas hasta el nivel taxonómico más bajo posible. La investigación 

comprendió grupos invertebrados asociados al nido (Coriocenosis), la 

estructura de la comunidad y las posibles relaciones de los invertebrados con 

la profundidad y el perímetro de los nidos. 

 

Durante el estudio se identificaron  152 especies de siete grupos de 

invertebrados, con un total de 1760 individuos. Entre los artrópodos se 

encontraron 57 especies, de las cuales 45 pertenecen a crustáceos-decápodos. 

Los moluscos, con un total de  69 especies, en donde los gasterópodos fueron 

los de mayor número de especies (53 especies). Además, se colectaron 

ejemplares de nueve especies de equinodermos, once de anélidos, cuatro de 

sipuncúlidos, uno de platelmintos y uno de cnidarios. 

 

En general, el número de especies fue considerablemente alto, pero pocas 

especies se hallaron en todos los nidos. Por su frecuencia de aparición se 

definieron las siguientes especies como característicos de los nidos: 

Crustáceos: Brachycarpus biunguiculatus, Micropanope spinipes, Synalpheus 

fritzmuelleri, Mithraculus sculptus, Mithraculus forceps, Petrolisthes galathinus, 

Alpheus paracrinitus, Pagurus maclaughlinae, Pilumnus sp.  y  Munida angulata; 

Moluscos: Barbatia tenera, Muricopsis deformis, Triphora decorata, Cosmioconcha 
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nitens y  Rissoina princeps; y Equinodermos: Amphiuridae sp2 y Eucidaris 

tribuloides. 

 

Los crustáceos presentaron los valores más altos de abundancia (1412 

individuos), seguido de los moluscos (233 individuos). El número de 

especies, sin embargo, fue mayor en los moluscos que en los crustáceos. Para 

la totalidad de los grupos se encontraron valores de diversidad y 

equitatividad relativamente altos y con muy poca variabilidad. 

 

Durante la investigación se observó una comunidad heterogénea con 

individuos crípticos y de diversos espectros alimenticios, mostrando una gran 

variación en la estructura y la composición de la fauna invertebrada asociada 

a los nidos, lo que se atribuye a diferentes factores, entre ellos la profundidad 

de la zona, los espacios intersticiales en los nidos y la cercanía de otros 

ecosistemas, además de las relaciones inter e intraespecíficas, las migraciones 

(emigraciones e inmigraciones), las adaptaciones morfológicas 

(especializaciones al microhábitat) y la distribución de los recursos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la diversidad biológica de una región, tiene como principal 

objetivo conocer la composición y estructura de las comunidades (Bortone et 

al., 1989; Ramírez, 1999), siendo en las últimas décadas, uno de los temas de 

mayor importancia en el campo ecológico (Ramírez, 1999). Igualmente, se han 

incrementado los seguimientos a ambientes vulnerables y áreas protegidas, 

ya que éstos proveen información biológica de importancia para el uso 

adecuado de las zonas de pesca y de ordenamiento territorial; también  

permite la identificación de los agentes causantes de los impactos ambientales 

y sus efectos, detectados por los cambios en la composición de la fauna 

acompañante (Andrade et al., 1986; Margalef, 1991; Philippi et al., 1998; 

Ramírez, 1999). En el país se vienen desarrollando, en los últimos años, 

planes enfocados en la identificación de los elementos constitutivos de los 

ecosistemas como parte de una estrategia para la conservación de la 

diversidad biológica. En su mayoría, los estudios consisten en la realización 

de inventarios de especies, determinación de áreas de distribución, uso 

potencial de especies y monitoreos de áreas protegidas y de ambientes 

vulnerables. (INVEMAR, 2000). 

 

En el mar Caribe colombiano, una de las áreas protegidas de importancia, es 

el área del Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT), debido a la 

convergencia de diversos hábitats y a la diversidad biológica que alberga 

(CORPES, 1992; Díaz, 1994). En el PNNT se han realizado varios estudios 

biológicos, la mayoría de ellos enfocados a la valoración y monitoreo de la 

fauna invertebrada, donde la importancia ecológica radica en los flujos de 

energía que se generan dentro y entre los ecosistemas. También se han 
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llevado a cabo investigaciones sobre la diversidad biológica en el parque y 

estudios de comunidades. Solo por mencionar algunos, se encuentran los de 

Laverde-Castillo & Rodríguez-Gómez (1987) y Rodríguez (1988), que 

recopilan información sobre la comunidad de poliquetos en el área, 

encontrando que la diversidad para este grupo es alta con respecto a lo 

esperado para un hábitat de sus características; Reyes (1991) analizó y 

describió la asociación de invertebrados en ecosistemas de manglar en las 

bahías de Chengue y Neguange, encontrando una alta diversidad, debido a la 

cantidad de hábitat y a las pocas fluctuaciones ambientales del sector; Díaz 

(1994) registró un total de 727 especies de moluscos en la región; y Franke 

(2001) determinó valores de riqueza y abundancia en las praderas de pastos 

de las bahías de Cinto, Chengue y Neguange. 

 

En el área del PNNT, se pueden encontrar diversos tipos de ecosistemas tales 

como manglares, praderas de pastos marinos, parches coralinos y planos 

arenosos. Este último, adyacentes al parche coralino, es donde se encuentran 

nidos o montículos de cascajo construidos por los peces de la especie 

Malacanthus plumieri (Bloch, 1786), que son considerados en el Atlántico 

medio, como un hábitat-dependiente, especialmente para las especies de 

invertebrados que sustentan las redes tróficas de consumidores secundarios 

(National Marine Fisheries Service, 2002; Northeast Region Essential Fish 

Habitat Steering Committee, 2002; Sedberry & Paul, 2002). Estos biotopos♣ 

facilitan el asentamiento de especies de macroinvertebrados tales como larvas 

de cangrejos, langostas y camarones, que emplean los espacios intersticiales 

                                                 
♣ Biotopo: Territorio o espacio vital cuyas condiciones ambientales son las adecuadas para que en él se desarrolle una 
determinada comunidad de seres vivos (Ricklefs, 1998).  
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como refugio y que de otra manera no podrían habitar este tipo de ambientes 

(Büttner, 1993). Los nidos son biotopos vulnerables al uso de redes de arrastre 

y otras artes de pesca que los remueven, ocasionando que M. plumieri no 

vuelva a recolonizar dicha área y trayendo como consecuencia una 

disminución en la biodiversidad local (Watling & Norse, 1999; Coleman & 

Williams, 2002; Northeast Region Essential Fish Habitat Steering Committee,  

2002).  

 

A pesar del papel ecológico que desempeña la especie M. plumieri y la 

importancia de los nidos, los estudios realizados sobre el tema son escasos y 

se enfocan principalmente a la taxonomía, distribución geográfica y valor 

comercial pesquero de las especies de la familia Malacanthidae (Cervigón et 

al., 1993; ICLARM, 2003). En Colombia, solamente Büttner (1993) realizó un 

estudio de la fauna invertebrada asociada a los nidos del pez M. plumieri y se 

centró en el estudio del tipo de cascajo que conforma los nidos y en la fauna 

que depende de ellos,  dentro de los resultados obtenidos se determinó que 

los principales grupos taxonómicos en los cuales se concentra la mayor 

abundancia de ejemplares, son los crustáceos, moluscos, anélidos, y 

equinodermos. Recientemente, Gutiérrez & Aguilar (2003) identificaron la 

fauna acompañante de la especie Munida angulata encontrada en estos nidos, 

y al igual que el trabajo anterior, los crustáceos fueron el grupo más 

abundante, seguido por moluscos, anélidos y equinodermos.  

 

El proyecto “ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA MACROFAUNA 

INVERTEBRADA ASOCIADA A LOS NIDOS DEL PEZ Malacanthus 

plumieri (Bloch, 1786) EN BAHÍA NEGUANGE (PNNT)”, buscó contribuir 

con el incremento en el conocimiento biológico y ecológico de este tipo de 
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biotopos  ubicados en el costado nororiental de la Bahía, con características 

como zonas someras y tranquilas (Zona 1) y zonas con acantilados y 

profundas (Zona 2). Por ello, el objetivo general es evaluar la macrofauna de 

invertebrados asociados a los nidos del pez M. plumieri en Bahía Neguange 

(PNNT), caracterizando la composición de especies y la estructura de la 

comunidad. Además, los objetivos específicos son, la caracterización 

estructural (composición, abundancia, riqueza, frecuencia, diversidad y 

equitatividad) de la comunidad de  la macrofauna invertebrada asociada a 

los nidos del pez M. plumieri; determinar si existen diferencias en la 

estructura de la comunidad invertebrada asociada a los nidos del pez  M. 

plumieri dentro y entre cada una de las zonas; y establecer las especies 

dominantes de la comunidad asociada a los nidos del pez M. plumieri. 

 

Este trabajo se presenta como requisito parcial para optar al título de Biólogo 

Marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (UJTL) y contó con el apoyo 

logístico de la UJTL, y la colaboración y asesoría de profesionales vinculados 

a la Universidad Nacional de Colombia, el INVEMAR y la Justus Liebig 

Universität de Giessen en Alemania. 
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2. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El Parque Nacional Natural Tayrona, con una extensión de 15.000 ha (12.000 

ha terrestres y 3.000 ha marinas), posee los siguientes límites: al occidente, el 

caserío de Taganga; al noreste la costa del mar Caribe, incluyendo un 

kilómetro mar adentro, hasta encontrar la margen izquierda del Río Piedras; 

de aquí se continúa hacia el oriente a los sitios más elevados de la separación 

de aguas del Río Piedras con las quebradas Cañaveral, Santa Rosa, La 

Boquita, Cinto y afluentes, Rodríguez y Gairaca, para luego coger hacia el 

punto de partida (UAESPNN, 1998; INVEMAR, 2000; www.ideam.gov.co♣) 

(Figura 1). 

 
Figura 1. Ubicación general del Parque Nacional Natural Tayrona. (Tomado y modificado de Franke, 2001). 
 

El PNNT posee costas acantiladas, bahías y ensenadas, con una plataforma 

continental prácticamente ausente y surgencia estacional (INVEMAR, 2000), 

que junto con el régimen de los vientos Alisios y la Zona de Confluencia 

Intertropical –ZCIT-, favorecen la concentración de la mayoría de los 

                                                 
♣ http://www.ideam.gov.co/legal/resol/1960/r0292-1969.htm. Fecha de consulta 2004. 
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ambientes litorales del trópico en un área relativamente reducida (Díaz et al., 

2000). Los fondos sedimentarios, así como los arrecifes coralinos, litorales 

rocosos, praderas de fanerógamas, tapetes de algas, playas de arena y 

pequeños manglares, se conjugan en un mosaico que alberga comunidades 

biológicas muy diversas y particularmente concentradas hacia el interior de 

las bahías (Díaz, 1991). 

 

En esta región se presentan cuatro épocas climáticas que pueden tener 

variaciones interanuales, en la duración e intensidad de cada periodo y que 

influyen en las características de las masas de agua. La época seca mayor, 

que va desde mediados de diciembre a finales de abril, con un predominio 

de los alisios de gran velocidad y generalmente sin lluvias; la época lluviosa 

menor, desde principios de mayo a mediados de junio, con receso parcial de 

los alisios, el cual es aprovechado por los vientos procedentes del sudoeste -

oeste a veces con lluvias; la época seca menor, de finales de junio a finales de 

agosto, con predominio de los alisios y lluvias escasas; la época lluviosa 

mayor, de septiembre a noviembre, en la cual declinan los alisios y se 

presentan frecuentemente calmas, lluvias y vientos de dirección sudoeste -

oeste (Bula, 1985).  

 

El material biológico empleado en esta investigación, fue colectado en los 

nidos del pez M. plumieri, en la zona de Bahía Neguange (Figura 2), donde 

predominan dos tipos de ecosistemas: uno con formaciones coralinas 

estrechas que se profundizan relativamente rápido y están edificadas sobre 

un sustrato rocoso más estable, generalmente en zonas menos expuestas a la 

acción del oleaje, y constituidos por corales masivos (Zona 1). El otro, lo 

constituyen bloques de rocas metamórficas caídas y acumuladas como 
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producto de la erosión de los acantilados, las cuales han sido parcialmente 

colonizadas por biotas hermatípicas a partir de los 5-8m de profundidad 

(Zona 2). Ambos tipos de formaciones finalizan con un plano inclinado 

arenoso, de escombros coralinos y algunas formaciones de fanerógamas 

(Díaz et al., 2000).  

 

 
 
Figura 2. Ubicación de las dos zonas de muestreo (1 y 2) en la Bahía de Neguange (PNNT) (Tomado y 
modificado del Mapa generado por la oficina SIMAG del INVEMAR, 2002).  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. FASE DE CAMPO 

 

El material utilizado en esta investigación, fue colectado durante el segundo 

periodo de 2003 en el marco del seminario de investigación: “Aspectos 

poblacionales de la especie Munida angulata Benedict, 1902 (Decapoda: 

Anomura: Galatheidae) en el área de la Bahía Neguange (PNNT)” (Gutiérrez 

& Aguilar, 2003). Para la extracción  del material biológico se empleó un 

succionador diseñado por Brook (1978) compuesto por una manguera de alta 

presión, conectada a un tanque de buceo y a un tubo de PVC de 10 cm de 

diámetro. Este dispositivo crea un vacío al abrir la salida de aire del tanque 

de buceo que aspira los individuos y algunos residuos del nido, los cuales se 

colectan al final en una bolsa doble de anjeo (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Esquema del succionador utilizado para la colección de los individuos. 

 
Las dos áreas de muestreo se seleccionaron por la circunscripción del estudio 

a Neguange y la presencia de nidos del pez  Malacanthus plumieri, avistados 
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mediante buceo a pulmón (Zona 1) y por referencias bibliográficas (Büttner, 

1993) (Zona 2).  

 

Se realizó un premuestreo para estandarizar los métodos de extracción del 

material biológico de los nidos. El procedimiento empleado consistió en: a) 

medición del perímetro del nido con un decámetro, b) determinación de la 

profundidad del nido mediante los manómetros de los equipos de buceo, y c) 

succión del nido, en la cual participaban dos investigadores, uno manejaba el 

tubo de PVC, manteniendo la boca del tubo dentro del material del nido y 

removiéndolo con el mismo para aumentar la probabilidad de captura, el 

segundo investigador mantenía el tanque de buceo y controlaba el tiempo de 

succión (1,5 min) recomendado por Puentes (1990); antes de cerrar el tanque 

se cubría la boca del tubo y se volteaba para evitar la perdida de parte de la 

muestra. Entre cada succión se cambiaron las bolsas colectoras para mantener 

la individualidad de las muestras. 

 

Los muestreos se realizaron en la Zona 1 los días, 26 de agosto de 2003 (3 

nidos); 9 y 23 de septiembre (6 nidos/día); y en la Zona 2, el 8 de octubre de 

2003 (6 nidos), y, el 21 de octubre de 2003 (7 nidos); con un total final de 28 

nidos muestreados. 

 

Una vez extraído el material de  los nidos, se almacenó en bolsas plásticas con 

agua de mar, rotuladas con papel pergamino indicando zona, fecha, 

perímetro y profundidad del nido, y se transportaron a los laboratorios de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano en una nevera de estereopor con hielo. 
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3.2. FASE DE LABORATORIO 

 

El material biológico colectado, fue almacenado en bolsas de plástico y 

refrigerado por 24 horas, posteriormente fueron preservadas en frascos con 

alcohol al 70%, separadas y rotuladas por nido y fecha. Todo el material fue 

identificado hasta el nivel taxonómico más bajo posible mediante guías de 

identificación, artículos y bibliografía especializada de cada grupo, 

empleándose un estereoscopio Stemi DV4 Zeizz para la observación del 

material. Se confirmó la identificación de los ejemplares con  investigadores 

de experiencia en cada uno de los grupos: Néstor Hernando Campos 

(crustáceos: decápodos, estomatópodos, isópodos, y tanaidáceos), Claudia 

Arango (pycnogónidos),  Cesar García (moluscos) y Giomar Borrero 

(equinodermos). Los poliquetos, sipuncúlidos, platelmintos, anfípodos, 

filocáridos y anémonas fueron separados por su forma, y aunque no se 

pudieron identificar hasta especie, se consideraron separados a este nivel.  

 

 

3.3. FASE DE GABINETE 

 

Los datos obtenidos en campo (zona, profundidad y perímetro) y en 

laboratorio (especies y número de individuos) se tabularon en una matriz 

general, y se realizaron gráficas de abundancia relativa de los principales 

grupos (Phyllum), así como de las diez primeras especies más abundantes y 

más frecuentes. Con estos datos de abundancia por especie, se calcularon los 

siguientes atributos de la comunidad:  
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• Abundancia  Relativa (Ar): representación proporcional de una especie en 

una muestra o una comunidad, sirve más como una herramienta 

descriptiva que como forma de dilucidar los procesos que determinan 

dicha abundancia (Ricklefs, 1998). 

 

Ar = (ni / N) * 100 

Donde: 
ni : Número de individuos de la especie i. 
N: Número total de individuos de todas las especies. 
 
 
 
 
• Frecuencia Relativa (Fr). 
 

Fr = (nai / mt) * 100 

 
Donde: 
nai : Número de veces de aparición de la especie i. 
mt : Muestras totales  por zonas.  
 

Con el fin de caracterizar la comunidad y de comparar los nidos entre sí, se 

utilizaron una serie de índices ecológicos descriptivos (Ludwing & Reynolds, 

1988; Ricklefs, 1998; Clarke & Warwick, 2001). 

 

• Riqueza de especies (S): es el número total de especies en una muestra o 

comunidad.  

S = Número de especies / Nido 

 

• Diversidad: número de taxa en un área local o una regional, también, 

medida de la variedad de taxa en una comunidad que tiene en cuenta la 
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abundancia relativa de cada uno de ellos. Debido a que no todas las 

especies contribuyen por igual en una comunidad, se ha formulado el 

índice de diversidad en los cuales la contribución de cada especie se 

pondera por su abundancia relativa. El índice se calcula a partir de las 

proporciones de cada especie en la muestra total de los individuos. 

 
• Índice de diversidad de Shannon – Wiener (H’): 
 

H’ = -?  {(ni / N) Log (ni / N)} 

 
 
 
Donde: 
ni : Número de individuos de la especie i. 
N: Número total de individuos de todas las especies. 
 

 
• Diversidad de Hill (N1):  
 

N1 = eH’ 

Donde: 
N1: Número de especies abundantes en una muestra. 
H’: Índice de diversidad de Shannon – Wiener. 
 
 
• Índice máximo de diversidad de Shannon- Wiener (H’max): Valor máximo 

posible del Índice de diversidad de Shannon, si todas las especies tuviesen 

abundancias iguales.  

  

   H’max = Log S 

 
 



 
 
Aguilar & Gutiérrez____________________________________    
  
 

  

• Equitatividad o Uniformidad de Pielou (J’): Expresa como es la distribución 

de las diferentes especies dentro de la muestra. 

 

J’ = (H’ / H’max )  

 
 

• Equitatividad de Hill (E5): expresa que tan uniformemente están 

distribuidas las especies en una muestra o comunidad. 

 

E5 = N2 / N1 

 
 
Donde: 
N1: Número 1 de Hill. 
N2: Número 2 de Hill. 
 

N2 = 1 / I 

 
Donde: 
I: Índice de dominancia de Simpson.  
 

I = ?  (ni / N)2 

 
Donde: 
ni : Número de individuos de la especie i. 
N: Número total de individuos de todas las especies. 
 

Para conocer, si las variaciones encontradas en las dos zonas de muestreo y 

entre los índices, fueron estadísticamente significativas, se realizó la Prueba T 

y el Test de Mann-Whitney, además se hicieron análisis multivariados 
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utilizando rutinas estadísticas en el programa PRIMER  versión 5.2.2 

(ANOSIM, CLUSTER, NMDS y BIOENV).  

 

La presencia de especies raras en algunas de las muestras (nidos), hizo 

necesaria la remoción de las que presentaran abundancia relativa general 

menor al 1%, pero, con valores de abundancia relativa por muestra no mayor 

al 3%. Además, se procedió a estandarizar la matriz de datos debido a que las 

muestras no son comparables por no saberse las áreas o volúmenes que han 

sido succionadas en los nidos. A su vez, esta matriz se transformó con raíz 

cuadrada para disminuir el dominio de las especies con mayor abundancia 

(Clarke & Warwick, 2001), bajo estos parámetros se construyó una matriz 

triangular de similaridad, utilizando el índice de Bray-Curtis. 

 

• Clasificación Cuantitativa  (CLUSTER). 

Para el análisis de la estructura y composición de la macrofauna invertebrada 

asociada a los nidos, fue necesario utilizar un análisis multivariado de 

clasificación cuantitativa (CLUSTER), éste se basó en la matriz triangular de 

similaridad de Bray-Curtis, con niveles de abundancia relativa de cada una 

de las especies. Dicho análisis es utilizado para encontrar distribuciones 

estructurales similares entre los nidos, representado en un dendrograma 

jerárquico (Clarke & Warwick, 2001). 

 

• Distribución espacial de las asociaciones (ANOSIM). 

Para probar si existen o no diferencias entre las dos zonas de muestreo, se 

realizó un  Análisis de Similaridad de la Matriz de Abundancia (ANOSIM) a 

una vía.  En la prueba se calcula un estadístico global R que tenderá a estar 

entre -1 y 1; si el valor se aproxima a cero la hipótesis nula (Ho) que se 
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relaciona con la similitud de las dos zonas, es verdadera; pero si R se 

aproxima más a 1, indicará un grado de discriminación entre los sitios. Esta 

prueba también crea un nivel de significancia (p) que no acepta la hipótesis 

nula cuando el valor es menor al 5% (Clarke & Warwick, 2001).  

 

• Análisis Inverso de Kaandorp. 

Los grupos formados en el dendrograma, se examinaron cualitativamente 

mediante el Análisis Inverso, el cual permitió detectar cuáles especies fueron 

las responsables de los agrupamientos de las muestras. Este análisis se 

efectuó recalculando la abundancia promedio de las especies en cada uno de 

los grupos clasificados. Después de acumular las abundancias relativas de 

cada especie con respecto al total de la especie en cada grupo, se definieron 

las especies características a dos niveles, si su abundancia relativa acumulada 

suma al menos 70% (para el primer nivel) o 90% (para el segundo nivel). Las 

especies  que no cumplieron ninguno de los dos criterios se consideraron 

distribuidas ampliamente o generalistas (Kaandorp, 1986).  

 

• Escalamiento Multidimensional no Métrico (NMDS) 

El Escalamiento Multidimensional no Métrico (NMDS) es otro análisis 

multivariado, que en conjunto con el Análisis de Clasificación (CLUSTER), 

permite tener una mejor visión de la estructura y composición de la 

macrofauna invertebrada asociada a los nidos.  También es llamado mapa de 

ordenación y es usado cuando las muestras dependen de algún gradiente 

abiótico, creando un mapa en dos dimensiones entre rangos de distancias de 

similaridad de las muestras, obteniendo un gráfico no geográfico, sino un 

reflejo de la similaridad entre las comunidades biológicas (Clarke & Warwick, 

2001). 
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• Relación con los factores (BIO-ENV). 

El análisis BIO-ENV calcula una serie de coeficientes de correlación, entre la 

matriz de similaridad biótica y la matriz ambiental de las variables, usando la 

correlación armónica de Spearman. El coeficiente máximo obtenido de las 

posibles combinaciones, explica mejor el esquema del ensamblaje obtenido en 

el ordenamiento y clasificación (Clarke & Warwick, 2001). Previo a este 

análisis se realizó el Test de Draftsman entre los factores para definir si entre 

ellas existe una correlación mayor a 0,95; en tal caso, una de estas variables 

debe ser excluida del análisis por no aportar información adicional.  
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4. RESULTADOS 

 
4.1. HÁBITAT 

 

El pez Malacanthus plumieri se encuentra distribuido en el Golfo de México, en 

la parte sur y media del océano Atlántico occidental, y en el mar Caribe 

(Caputi, 1999), es considerado un pez fuerte y territorialista (Baird & Baird, 

1992), de aguas poco profundas, demersal (Cervigón et al., 1993; Coleman & 

Williams, 2002) y arrecifal pues habita las zonas marginales de los arrecifes, 

especialmente en los fondos arenosos (U.S. Caribbean Fishery Management 

Council, 1998; Sedberry & Paul, 2002). Un pez adulto puede llegar a medir 

entre 50 y 60 cm de longitud total  (LT); posee cuerpo alargado y fusiforme de 

color azul verdoso siendo más oscura su parte dorsal, con aletas anal y dorsal 

largas, amarillas y continuas (Cervigón et al., 1993) (Figura 4). 

 
Figura 4. Foto del pez Malacanthus  plumieri (Tomado y modificado de www. deepseaimages.com) ♣.  
 
 
El matajuelo, como es llamado comúnmente esta especie en el mar Caribe, es 

considerado “Constructor de Ecosistemas” por ser una especie que  forma 

montículos o  nidos de materiales de cascajo, que a su vez son un medio 

                                                 
♣ www.depseaimages.com. Fecha de consulta 2004.  
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ambiente propicio para el establecimiento de muchos otros organismos 

(Baird, 1988; Baird & Liley, 1989; Coleman & Williams, 2002). Es una especie 

sedentaria que pasa la mayor parte de su ciclo de vida alrededor de un solo 

nido (Baird & Baird, 1992) y forman “pueblos” o condominios virtuales que le 

permite a otros  vertebrados e invertebrados asociarse  a los nidos y crear una 

interacción entre las diversas especies (Northeast Region Essential Fish 

Habitat Steering Committee, 2002; Coleman & Williams, 2002). 

 

El cascajo que constituye los nidos, está conformado principalmente por 

fragmentos de roca, coral, conchas de moluscos, estrellas y pelecípodos 

(Colin, 1973; Dooley, 1978; Büttner, 1993 y 1996). Las proporciones de este 

material dependen de la zona en la que los nidos son construidos; el diámetro 

del cascajo oscila entre 2 y 4cm, además a éste se adhieren algas calcáreas, 

verdes, rojas y pardas, foraminíferos, bryozoos, hidroides, tunicados, 

poliquetos tubícolas y esponjas (Büttner, 1993 y 1996) (Figura 5). 

 
Figura 5. Foto del nido del pez Malacanthus plumieri, compuesto principalmente de cascajo (Tomado y modificado 
de www.deepseaimages.com).  
 
 
El matajuelo comienza la construcción del nido formando una pequeña 

depresión en la arena mediante ondulaciones de su cuerpo, luego el pez 

selecciona el cascajo de diversos tamaños (pequeño en el centro y grande 

alrededor), para formar el montículo de protección que alcanzan un tamaño 
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promedio de 133 cm de largo x 102 cm de ancho x 22 cm de alto (Büttner, 

1996), debe ser limpiado continuamente para que no sea cubierto por la arena, 

cuando el nido es dañado o removido, el pez demora cuatro semanas en 

reconstruirlo, acarreando un total de tres litros de cascajo (Büttner, 1996) 

(Figura 6). 

 
Figura 6. Foto del pez Malacanthus plumieri en construcción del nido (Tomado y modificado de 
www.nero.noaa.gov)♣. 
 
 

 

Para el presente estudio, los nidos se colectaron entre los 4,6 m y los 21,3 m; 

con un promedio general de 11,76 ± 5,95 m. Los promedios y las desviaciones 

estándar de las profundidades para cada zona, muestran que no existen 

grandes rangos batimétricos entre los nidos, al contrario de lo que ocurre con 

los perímetros, donde los nidos de la Zona 1 oscilaron entre  2,4 m y 5,4 m y 

los de la Zona 2 entre 1,8 m y 7  m, mostrando una gran diferencia de tamaños 

entre ellos (Tabla 1).   

 

 

                                                 
♣ www.nero.noaa.gov. Fecha de modificación 2003.  
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Tabla 1. Valores de profundidad y perímetro con sus respectivos promedios y desviaciones estándar (DESVEST) 
de los nidos muestreados en la Bahía de Neguange en el segundo periodo de 2003. 

ZONA 1 ZONA 2 
NIDO PERÍMETRO (m) PROFUNDIDAD (m)   NIDO PERÍMETRO (m) PROFUNDIDAD (m)   

N4 3,2 6,1 N16 5,2 21,3 
N5 2,9 6,1 N17 4,1 19,8 
N6 5,0 7,6 N18 1,8 18,3 
N7 3,4 7,6 N19 4,7 17,4 
N8 2,8 6,1 N20 3,9 18,0 
N9 5,4 5,5 N21 4,7 19,5 
N10 2,5 5,5 N22 7,0 16,8 
N11 4,1 4,6 N23 5,5 15,2 
N12 3,2 4,6 N24 3,1 16,1 
N13 2,7 5,5 N25 3,5 14,6 
N14 2,4 6,1 N26 3,1 15,2 
N15 3,9 6,1 N27 5,5 13,7 
    N28 5,8 16,8 
Promedio  3,45 5,95 Promedio 4,45 17,13 
Desvest. 0,95 0,94 Desvest.  1,39 2,22 

 
 
 
 
4.2. FAUNA ASOCIADA 

 

4.2.1.  Análisis Univariado. 

Durante el presente estudio, se colectaron en total 1760 individuos 

pertenecientes a 152 especies de siete Phylla (Anexo A). El número promedio 

de individuos y de especies por nido fue de 62,9 ± 33,9 y 21,2 ± 6,8 

respectivamente. El Phyllum más abundante fue Arthropoda con un 80,23% 

del total, seguido por los moluscos con un 13,24% (Figura 7). 
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ABUNDANCIA POR PHYLLUM

ARTRÓPODOS

EQUINODERMOS
MOLUSCOS

SIPUNCÚLIDOS

CELENTERADOS

ANÉLIDOS

PLATELMINTO

 

PHYLLUM A. RELATIVA (%)  
Artrópodos 80,23 
Moluscos 13,24 

Equinodermos 3,01 
Platelminto 0,11 
Anélidos 2,61 

Sipuncúlidos 0,51 
Celenterados 0,28 

Total 100 

Figura 7. Abundancia relativa de los siete Phylla colectados en los nidos del pez Malacanthus plumieri, en el 
segundo periodo de 2003. 
 
A diferencia de la abundancia, el Phyllum Mollusca presentó mayor riqueza, 

con un 44,7 % y los artrópodos fueron el segundo grupo, con un 37,5 %. Los 

demás Phylla presentaron valores menores al 10 %, tanto en abundancia 

como en riqueza (Figura 8). 

 

RIQUEZA POR PHYLLUM

ANÉLIDOSSIPUNCÚLIDOS

CELENTERADOS

PLATELMINTO

EQUINODERMOS

ARTRÓPODOS MOLUSCOS

 

PHYLLUM RIQUEZA (%) 
Artrópodos 37,5 
Moluscos 44,7 

Equinodermos 6,6 
Platelminto 0,6 
Anélidos 7,2 

Sipuncúlidos 2,6 
Celenterados 0,6 

Total 100 

Figura 8. Porcentaje de Riqueza de los siete Phylla colectados en los nidos del pez Malacanthus plumieri, en el 
segundo periodo de 2003. 
 

 
Para los artrópodos se obtuvieron valores promedios más altos de 

abundancia y riqueza con un 50,4 ± 29 organismo/nido y 13,3 ± 3,9 

especies/nido respectivamente, seguido por los moluscos con 8,3 ± 6 

organismos/nido y 5,2 ± 3 especies/nido (Tabla 2). 
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Tabla 2. Valores de abundancia y riqueza con sus respectivos promedios y desviaciones estándar (DESVEST) 
de los siete Phylla colectados en los nidos del pez Malacanthus plumieri, en el segundo periodo de 2003.  

ABUNDANCIA RIQUEZA 
PHYLLUM 

PROMEDIO DESVEST PROMEDIO DESVEST 
ARTRÓPODOS 50,4 29,0 13,3 3,9 
MOLUSCOS 8,3 6,0 5,2 3,0 
EQUINODERMOS 1,9 2,2 1,3 1,0 
PLATELMINTO 0,1 0,3 0,1 0,3 
ANÉLIDOS 1,6 1,9 1,1 1,3 
SIPUNCÚLIDOS 0,3 0,9 0,2 0,4 
CELENTERADOS 0,2 0,6 0,1 0,3 

 
La figura 9 muestra las diez especies más abundantes en el muestreo, todas 

ellas pertenecientes al grupo de los crustáceos – decápodos; la más abundante 

fue el camarón pistola Synalpheus fritzmuelleri con una abundancia relativa de 

11,36 %, seguida del camarón Brachycarpus biunguiculatus, con un 11,31 %. 

Ninguna de las especies fue colectada en todos los nidos muestreados, sólo 

cuatro de las especies estuvieron en más del 70% de ellos, mientras que 54 se 

presentaron una sola vez. Las especies más frecuentes fueron Brachycarpus 

biunguiculatus  y Micropanope spinipes, encontradas en 25 de los 28 nidos 

(Figura 10). 

 

 

Especies Abundancia 
Relativa(%) 

Synalpheus fritzmuelleri 
Brachycarpus biunguiculatus 
Micropanope spinipes 
Mithraculus sculptus 
Petrolisthes galathinus 
Alpheus paracrinitus 
Pagurus maclaughlinae 
Mithraculus forceps 
Megalobrachium soriatum 
Microcassiope granulimanus 
OTRAS 

11,36 
11,31 
9,38 
8,64 
4,09 
3,98 
3,81 
3,69 
2,67 
2,56 

38,52 
Total 100 

Figura 9. Abundancia de las diez especies más numerosas en los nidos del pez Malacanthus plumieri, en el 
segundo periodo de 2003. 
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Figura 10. Frecuencia relativa de las cinco especies más frecuentes en los nidos del pez Malacanthus plumieri en 
el segundo periodo de 2003. 
 
 

• Zona 1. 

En la Zona 1 se colectaron en total 1074 individuos, pertenecientes a 117 

especies de siete Phylla. El promedio de individuos y de especies por nido fue 

de 71,6 ± 42,97 y 22 ± 8,32 respectivamente. El Phyllum Arthropoda fue el 

más abundante con un 78,96% del total, seguido de los moluscos con un 

14,53% (Figura 11). 

 

ABUNDANCIA DE PHYLLUM DE LA ZONA 1

ARTRÓPODOS

MOLUSCOS

EQUINODERMOS
PLATELMINTO

CELENTERADOS

SIPUNCÚLIDOS
ANÉLIDOS

 

PHYLLUM A. RELATIVA (%)  
Artrópodos 78,96 
Moluscos 14,53 

Equinodermos 3,54 
Platelminto 0,19 
Anélidos 1,96 

Sipuncúlidos 0,65 
Celenterados 0,19 

Total 100 

Figura 11. Abundancia relativa de los siete Phylla colectados en los nidos del pez Malacanthus plumieri de la 
Zona 1, en el segundo periodo de 2003. 
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A diferencia de la abundancia, el Phyllum Mollusca tuvo mayor riqueza con 

un 41,1 % y los artrópodos fueron el segundo grupo con un 39,31 %. Los 

demás Phylla presentaron valores menores al 10% tanto en abundancia como 

en riqueza (Figura 12). 

 
RIQUEZA POR PHYLLUM DE LA ZONA 1

ARTRÓPODOS MOLUSCOS

EQUINODERMOS
PLATELMINTOANÉLIDOS

CELENTERADOS

SIPUNCÚLIDOS
 

PHYLLUM RIQUEZA (%) 
Artrópodos 39,31 
Moluscos 41,1 

Equinodermos 7,69 
Platelminto 0,85 
Anélidos 7,69 

Sipuncúlidos 2,56 
Celenterados 0,85 

Total 100 

Figura 12. Porcentaje de Riqueza de los siete Phylla colectados en los nidos del pez Malacanthus plumieri de la 
Zona 1, en el segundo periodo de 2003. 
 

En la figura 13 se presentan las diez especies más abundantes, todas 

pertenecientes al grupo de los crustáceos - decápodos. La más abundante fue 

el camarón Brachycarpus biunguiculatus con una abundancia relativa de 12,38 

%, seguida del camarón pistola Synalpheus fritzmuelleri con un 11,45 %. Por 

otra parte, ninguna de las especies se presentó en los 15 nidos de la Zona 1; 

cinco de las especies estuvieron presentes en más del 70% de ellos, mientras 

que 40 de las 117 especies de esta Zona, sólo se presentaron una vez. Las 

especies más frecuentes fueron B. biunguiculatus, Micropanope spinipes y 

Mithraculus sculptus colectadas en 14 de los 15 nidos (Figura 14). 
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Especies Abundancia 
Relativa (%) 

Brachycarpus biunguiculatus 
Synalpheus fritzmuelleri 
Mithraculus sculptus 
Micropanope spinipes 
Mithraculus forceps 
Alpheus paracrinitus 
Microcassiope granulimanus 
Pagurus maclaughlinae 
Megalobrachium soriatum 
Petrolisthes galathinus  
OTRAS 

12,38 
11,45 
11,36 
10,15 
5,31 
3,91 
3,54 
2,51 
2,33 
1,77 

35,29 
Total 100 

Figura 13. Abundancia de las diez especies más numerosas en los nidos del pez Malacanthus plumieri de la 
Zona 1, en el segundo periodo de 2003. 
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Figura 14. Frecuencia relativa de las cinco especies con mayor aparición en los nidos del pez Malacanthus 
plumieri de la Zona 1, en el segundo periodo de 2003. 
 
 
• Zona 2. 

En la Zona 2 se colectaron 686 individuos pertenecientes a 97 especies de seis 

Phylla. El promedio de individuos y de especies por nido fue de 52,76 ± 14,77 

y 20,31 ± 4,66 respectivamente. El Phyllum más abundante fue Arthropoda 

con un 82,22% del total, seguido por los moluscos con el 11,22 % (Figura 15). 
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ABUNDANCIA DE PHYLLUM DE LA ZONA 2

ARTRÓPODOS

MOLUSCOS

EQUINODERMOS
ANÉLIDOS

SIPUNCÚLIDOS

CELENTERADOS

 

PHYLLUM A. RELATIVA (%)  
Artrópodos 82,22 
Moluscos 11,22 

Equinodermos 2,19 
Anélidos 3,64 

Sipuncúlidos 0,29 
Celenterados 0,44 

Total 100 
  

Figura 15. Abundancia relativa de los siete Phylla colectados en los nidos del pez Malacanthus plumieri de la 
Zona 2, en el segundo periodo de 2003. 
 

Los artrópodos fueron el grupo con mayor riqueza con un 45,36 %, seguido 

por el grupo de los moluscos con un 37,11 %. Los demás Phylla presentaron 

valores menores al 10 % tanto en abundancia como en riqueza (Figura 16). 

 

RIQUEZA POR PHYLLUM DE LA ZONA 2

ARTRÓPODOS MOLUSCOS

EQUINODERMOS

ANÉLIDOS
SIPUNCÚLIDOS

CELENTERADOS

 

PHYLLUM RIQUEZA (%) 
Artrópodos 45,36 
Moluscos 37,11 

Equinodermos 6,18 
Anélidos 8,24 

Sipuncúlidos 2,06 
Celenterados 1,03 

Total 100 
  

Figura 16. Porcentaje de Riqueza de los siete Phylla colectados en los nidos del pez Malacanthus plumieri de la 
Zona 2, en el segundo periodo de 2003. 
 

Las especies más abundantes colectadas en la Zona 2, pertenecen igualmente 

al grupo de los crustáceos-decápodos. El camarón pistola Synalpheus 

fritzmuelleri fue el más abundante, con una abundancia relativa de 11,2 %, 

seguida del camarón Brachycarpus biunguiculatus, con un 9,6% (Figura 17). Por 

otra parte, ninguna de las especies se presentó en los 13 nidos, solo cuatro de 

las especies estuvieron en más del 70 % de ellos, mientras que 42 especies se 
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registraron sólo una vez. Las especies más frecuentes fueron B.  

biunguiculatus, Petrolisthes galathinus y Micropanope spinipes colectadas en 11 

de los 13 nidos (Figura 18). 

 

ESPECIES MÁS ABUNDANTES DE LA ZONA 2

OTRAS

Mithraculus 
sculptusAlpheus 

paracrinitus
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Especies Abundancia 
Relativa(%) 

Synalpheus fritzmuelleri 
Brachycarpus biunguiculatus 
Micropanope spinipes 
Petrolisthes galathinus  
Pagurus maclaughlinae 
Munida  angulata 
Mithraculus sculptus 
Alpheus paracrinitus 
Megalobrachium soriatum 
Alpheus floridanus 
OTRAS 

11,2 
9,6 
8,2 
7,7 
5,8 
5,4 
4,4 
4,1 
3,2 
2,6 
37,8 

Total 100 

Figura 17. Abundancia de las diez especies más numerosas en los nidos del pez Malacanthus plumieri de la 
Zona 2, en el segundo periodo de 2003. 
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Figura 18. Frecuencia relativa de las cinco especies con mayor aparición en los nidos del pez Malacanthus 
plumieri de la Zona 2, en el segundo periodo de 2003. 
 
 
Al comparar los datos de abundancia y riqueza entre las dos zonas de 

muestreo, se encontró que el mayor número de individuos (61 %) y de 

especies (76 %), se colectaron en la Zona 1. El grupo de los artrópodos y 

moluscos en cada una de las zonas, presentaron los valores más altos en 
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abundancia relativa con respecto a los demás Phylla. Las especies más 

abundantes, fueron los camarones carídeos Brachycarpus biunguiculatus y 

Synalpheus fritzmuelleri.  

 

En términos de diversidad (H’) a nivel general, los nidos N1 y N2  presentan 

los valores más altos (1,34), y el nido N11 el valor más bajo (0,8). Estos valores 

describen en una comunidad, cuantas especies hay (Riqueza) y en que 

proporción se encuentran (Uniformidad) y en este caso, esas dos 

características se comportaron de manera similar, tanto en zonas como a nivel 

general, corroborándolo así las desviaciones estándar de cada uno de estos 

índices (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Promedios y desviaciones estándar (Desvest) de los índices ecológicos en la Zona 1 y 2, y a nivel 
general. J': Uniformidad de Pielou; H’: Índice de Shannon.; H'máx: Máximo diversidad posible; N1: Especies 
abundantes; E5: Equitatividad de Hill.  
 

 

Al examinar las variables descritas anteriormente con análisis estadísticos 

como el Test de Mann-Witney (Wilcoxon) y la Prueba T, ninguna de ellas 

presentó diferencias significativas, debido al que el valor P fue siempre 

superior a 0,05; aceptando así la hipótesis nula, de: “no existen diferencias 

entre zonas” (Tabla 4). 

 

 

 

GENERAL  ZONA 1 ZONA 2 
ÍNDICES  

Promedio Desvest Promedio Desvest Promedio Desvest 
J' 0,88 0,05 0,88 0,05 0,87 0,04 
H' 1,14 0,13 1,14 0,15 1,13 0,11 

H'máx 1,30 0,16 1,31 0,19 1,30 0,11 
N1 14,31 4,07 14,62 4,52 13,96 3,62 
E5 0,74 0,09 0,75 0,10 0,74 0,07 
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Tabla 4. Análisis estadístico de la comparación de los índices ecológicos, mediante la prueba T y el Test de 
Mann-Witney (Wilcoxon), con Valores - P > 0,05. N: Abundancia; S: Riqueza J': Uniformidad de Pielou; H’: Índice 
de Shannon.; N1: Especies abundantes; E5: Equitatividad de Hill; N: Abundancia y S : Riqueza.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2.  Análisis Multivariado. 

Con base en el índice de similaridad de Bray-Curtis, se realizó un 

dendrograma, el cual muestra cuatro grupos conformados por 17 de los 28 

nidos muestreados, a un nivel de similaridad del 50%. El grupo A lo forman 

los nidos N1 y N2, ambos pertenecientes a la Zona 1; el grupo B unió seis 

nidos de la Zona 1, y uno de la Zona 2; el grupo C, agrupó tres nidos, dos de 

los cuales son de la Zona 2; y el grupo D, lo componen cinco nidos de la Zona 

2. Los nidos restantes tienden a agruparse por zonas, en niveles de 

similaridad menores al 50% (Figura 19). 

 

Variables 
Paramétrica o No 

Paramétrica 
Test Valor - P 

N No Paramétrica Mann-Whitney (Wilcoxon) 0,17 
S Paramétrica Prueba T 0,52 
H' Paramétrica Prueba T 0,82 
J' Paramétrica Prueba T 0,77 
N1 Paramétrica Prueba T 0,68 
E5 Paramétrica Prueba T 0,76 
N  Crustáceos No Paramétrica Mann-Whitney (Wilcoxon) 0,49 
N  Moluscos No Paramétrica Mann-Whitney (Wilcoxon) 0,11 
N  Equinodermos No Paramétrica Mann-Whitney (Wilcoxon) 0,28 
N  Anélidos No Paramétrica Mann-Whitney (Wilcoxon) 0,70 
S   Crustáceos No Paramétrica Mann-Whitney (Wilcoxon) 0,66 
S   Moluscos No Paramétrica Mann-Whitney (Wilcoxon) 0,29 
S   Equinodermos No Paramétrica Mann-Whitney (Wilcoxon) 0,56 
S   Anélidos No Paramétrica Mann-Whitney (Wilcoxon) 0,32 
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Figura 19. Dendrograma de Similaridad de Bray -Curtis, conformado por los 28 nidos colectados en Bahía 
Neguange en el segundo periodo de 2003. Se observan cuatro grupos (A, B, C, D) originados a un nivel del 50% 
de Similaridad. 
 
El análisis ANOSIM a una vía, con un R global de 0,219 (p = 0,1 %) permitió 

rechazar la hipótesis nula de: “no existen diferencias significativas entre la 

Zona 1 y la Zona 2”, separando de esta forma las muestras correspondientes a 

las dos zonas de muestreo, confirmando así, la tendencia de distribución del 

dendrograma. 

 

4.2.3.  Caracterización de la Comunidad.  

La tabla 5 muestra la caracterización por especies para los cuatro grupos y los 

once nidos independientes, agrupados en el dendrograma  que se realizó con 

78 especies que cumplieron los criterios requeridos para dicha elaboración, de 

ellas 59 poseen abundancias relativas menores al 70 % y se encuentran en la 

mayoría de los grupos, por esta razón son denominadas “Generalistas de la 

Comunidad”. Las diez más frecuentes en orden descendentes fueron: 

Brachycarpus biunguiculatus, Micropanope spinipes, Synalpheus fritzmueller i, 

Mithraculus sculptus, M. forceps, Petrolisthes galathinus, Alpheus paracrinitus, 
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Pagurus maclaughlinae,  Pilumnus sp.  y  Munida angulata, todas estas del grupo 

de los crustáceos-decápodos.  

Tabla 5. Especies Características de la comunidad obtenidas mediante el análisis inverso de Kaandorp con 
Abundancia absoluta (Ab) y Frecuencia absoluta (Fr).  C: Crustáceos; M: Moluscos; E: Equinodermos A:  
Anélidos; Ce: Celenterados. 

ESPECIE Phyllum Ab Fr ESPECIE Phyllum Ab Fr 
Brachycarpus biunguiculatus C 199 25 Teleophrys ornatus C 8 4 
Micropanope spinipes C 165 25 Rissoina princeps M 10 4 
Synalpheus fritzmuelleri C 200 22 Amphipoda sp3 C 5 4 
Mithraculus sculptus C 152 20 Chrysopetalidae sp A 7 4 
Mithraculus forceps C 65 16 Mithraculus cinctimanus C 6 4 
Petrolisthes galathinus C 72 19 Muricopsis sp M 10 5 
Alpheus paracrinitus C 70 18 Syllidae sp A 4 3 
Pagurus maclaughlinae C 67 17 Pilumnus dasypodus C 8 5 
Pilumnus sp C 25 14 Favartia cellulosa M 4 4 
Munida  angulata C 37 10 Micropanope sp C 5 4 
Pagurus sp C 25 11 Chitonidae sp1 M 5 4 
Alpheus formosus C 19 9 Lumbrinereidae sp A 6 4 
Amphiuridae sp2 E 17 9 Eurycyde raphiaster  C 16 5 
Uhlias limbatus C 7 7 Amphioplus sp E 9 3 
Barbatia tenera M 9 7 Chaetacanthus sp A 8 4 
Actaea bifrons C 8 8 Muricopsis muricoides M 6 3 
Muricopsis deformis M 22 11 Microphrys sp C 5 4 
Megalobrachium mortenseni C 23 13 Pseudodidae sp C 3 3 
Eucidaris tribuloides E 8 8 Cerithium atratum M 3 2 
Triphora decorata M 14 7 Actinaria sp Ce 5 3 
Alpheus floridanus C 18 5 Hypselodoris p icta M 4 2 
Hemus cristulipes C 9 7 Ophiactidae sp1 E 5 2 
Eurypanopeus abbreviatus C 15 6 Mohnia kaicherae M 2 2 
Cosmioconcha nitens M 21 8 Amphipoda sp4 C 2 2 
Melybia thalamita C 16 8 Crassinella martinicensis M 2 2 
Nanoplax xanthiformis C 8 4 Lucina keenae M 4 3 
Amphiuridae sp1 E 6 6 Pitar circinatus M 4 2 
Phyllodocidae sp1 A 7 6 Papyridea soleniformes M 3 2 
Megalobrachium soriatum C 47 15 Pterotyphis pinnatus M 2 2 
Amphipoda sp1 C 5 4     

 

Siete de los once nidos que no formaron parte de algún grupo, no presentaron 

especies “Características” ni “Muy Características de la Comunidad”, es 

decir, especies que presentaron en algunos de los grupos del dendrograma 

más del 70 % o del 90 % de su abundancia respectivamente. Las especies muy 
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características se presentaron en los nidos N8 y N13 con una cada uno, N11 y 

N16 con dos cada uno y N14 con cuatro. Las especies características se 

observaron una vez en el nido N13. De los cuatro grupos formados el grupo 

A no presentó ninguna especie característica ni muy característica, el grupo B 

presentó una especie Muy Característica y cinco especie Características, el 

grupo C mostró solo una especie característica y el grupo D solo una especie 

muy características (Tabla 6).  

Tabla 6. Especies Muy Características y Características obtenidas mediante el análisis inverso de Kaandorp con 
Abundancia absoluta (Ab) y Frecuencia absoluta (Fr). C: Crustáceos; M: Moluscos; A: Anélidos; S : Sipuncúlidos. 

GRUPO o 
NIDO 

MUY 
CARACTERÍSTICAS  

Phy Ab Fr CARACTERÍSTICAS  Phy Ab Fr 

Anthuridae sp C 3 1 Cataleptodius floridanus C 10 5 
  Microcassiope granulimanus C 36 6 

  Nassarius consensus M 8 2 
 Aspidosiphon sp2 S 4 1 

B 

   Astraea sp M 12 1 
C     Pissania karinae M 5 2 
D Portunus vocans C 4 2     

N8 Protodrilidae sp A 3 1     
Triphora modesta M 1 1     N11 
Volvarina avena M 2 1     

N13 Terebra weisbordi M 1 1 Upogebiidae sp C 4 1 
Phyllodocidae sp2 A 1 1     
Phascolosomatidae sp1 S 1 1     
Bittium varium M 1 1     

N14 

Hastula salleana M 1 1     
Haminoea sp M 3 1     

N16 
Chitonidae sp2 M 3 1     

 
 
4.2.4. Factores y Comunidad. 

 
• Zona 1. 

En el NMDS y el dendrograma obtenidos para la Zona 1, se muestra que 

existe una agrupación de 12 nidos, equivalentes al 80 % del total; los nidos 

N9, N11 y N13 se encuentran alejados de los demás, originado por la poca 

cantidad de organismos y escasa abundancia (Figura 20 y 21). 
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Figura 20. Mapa de ordenación (NMDS) de los 15 nidos de la Zona 1, colectados en Bahía Neguange durante el 
segundo periodo de 2003.  

 
Figura 21. Dendrograma de los 15 nidos de la Zona 1, colectados en Bahía Neguange durante el segundo 
periodo de 2003.  
 
 

En el NMDS de la figura 20, se incluyeron los valores de profundidades, y el 

tamaño de los círculos es directamente proporcional al valor de dicho factor;  

se excluyeron los nidos N1, N2 y N3 (Premuestreo), porque no se tenía en 

consideración tomarlos en este momento. En la figura 22 no se evidencia una 

distribución de los nidos influenciada por la profundidad.  
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Figura 22. Mapa de ordenación (NMDS) basado en la profundidad de los nidos de la Zona 1, colectados en el 
segundo periodo de 2003. Las profundidades en metros (m) son:  N4: 6,1m; N5: 6,1m; N6: 7,6 m; N7: 7,6m; N8: 
6,1m; N9: 5,5m; N10: 5,5 m; N11: 4,6m; N12:  4,6m; N13: 5,5m; N14: 6,1m; N15: 6,1m. 
 
Igualmente sucede con el dendrograma de la figura 23, mostrando que los 

nidos con mayor similaridad entre sí, no tienen ninguna tendencia de 

agruparse por profundidad. 

 

 
Figura 23. Dendrograma basado en la profundidad de los nidos de la Zona 1, colectados en el segundo periodo 
de 2003.  
 

Se realizó un análisis similar para establecer la influencia del perímetro de los 

nidos sobre la ordenación. El NMDS muestra una distribución en diagonal de 

derecha a izquierda, con los nidos de menor diámetro en la parte superior 

derecha y los de mayor diámetro en la parte inferior izquierda (Figura 24), 
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mostrando una relación directamente proporcional entre la ordenación de los 

nidos y el perímetro.  

 

 
Figura 24. Mapa de ordenación (NMDS) basado en los perímetros de los nidos de la Zona 1, colectados en el 
segundo periodo de 2003. Los perímetros en metros (m) son: N4: 3,22m; N5: 2,94m; N6: 4,96m; N7: 3,35m; N8: 
2,81m; N9: 5,4m; N10: 2,53m; N11: 4,1m; N12: 3,15m; N13: 2,7m; N14: 2,4m; N15: 3,9m. 
 
 
En el dendrograma se observó un cierto grado de agrupamiento entre los 

nidos que tienen mayor similaridad (seis nidos) y a la vez poseen valores de 

perímetro similares (cercanos a 3 m), sin embargo los demás nidos no parecen 

presentar el mismo comportamiento (Figura 25). 

 

 
Figura 25. Dendrograma basado en los perímetros de los nidos de la Zona 1, colectados en el segundo periodo 
de 2003.  
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La correlación de los factores, teniendo en cuenta el Análisis BIO-ENV, no 

excluyó ninguna de  las variables, debido a que el valor r no sobrepasó los 0,9 

(r = 0,144). El resultado de este análisis mostró que la máxima correlación con 

los datos de abundancia de la macrofauna invertebrada fue el perímetro de 

los nidos, seguido de la combinación del perímetro con la profundidad de los 

nidos, corroborando así la distribución marcada en el NMDS y dendrograma 

(Tabla 7). 

 

Tabla 7. Correlación de los factores con la matriz triangular de similaridad    de la macrofauna invertebrada 
asociada a los nidos de la Zona 1. Profundidad del nido (Pr) y perímetro del nido (Pe). 
 
 

Correlación Pr Pe 

0,256  x 
0,136 x x 
-0,041 x  

 

 

• Zona 2. 

El NMDS y el dendrograma construidos para la Zona 2, mostraron que existe 

una agrupación de ocho nidos, equivalentes al 61 % del total, los nidos N18 y 

N16 se encuentran alejados de los demás, al igual que los nidos N24, N26 y 

N28 (Figura 26 y 27). 
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Figura 26. Mapa de ordenación (NMDS) de los 13 nidos de la Zona 2, colectados en Bahía Neguange durante el 
segundo periodo de 2003.  
 
 
 

 
Figura 27. Dendrograma de los 13 nidos de la Zona 2, colectados en Bahía Neguange durante el segundo 
periodo de 2003.  
 
 
En esta zona la profundidad mostró una influencia en la agrupación entre los 

nidos. Se observó que en la agrupación de los nidos n la parte izquierda, los 

más someros se sitúan hacia arriba del mapa de ordenación, y los de mayor 

profundidad hacia la parte de abajo. Los nidos alejados poseen profundidades 

similares y se encuentran en parejas, es decir, N16 y N18 con valores 

promedio de profundidad de 19,3 + 2,1 m, y N24 y N26 con promedio de 15,7 

+ 0,6 m (Figura 28).  
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Figura 28. Mapa de ordenación (NMDS) basado en la profundidad de los nidos de la Zona 2, colectados en el 
segundo periodo de 2003. Las profundidades en metros (m) son:  N16: 21,3m; N17: 19,8m; N18: 18,3m;  N19: 
17,4m; N20: 18m; N21: 19,5 m;  N22:  16,8m; N23: 15,2m; N24: 16,1m;  N25: 14,6m; N26: 15,2 m; N27: 13,7m; 
N28:  16,8m. 
 

El dendrograma corrobora esta distribución, mostrando que los nidos menos 

similares forman parejas, con valores de profundidad semejantes y los nidos 

más similares tienen una ligera tendencia de agrupamiento (Figura 29). 

 

 
Figura 29. Dendrograma basado en la profundidad de los nidos de la Zona 2, colectados en el segundo periodo 
de 2003. 
 

En cuanto al perímetro, en la Zona 2, no se observó influencia  alguna de éste 

factor sobre la agrupación de los nidos (Figuras 30 y 31).  
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Figura 30. Mapa de ordenación (NMDS) basado en los perímetros de los nidos de la Zona 2, colectados en el 
segundo periodo de 2003. Los perímetros en metros (m) son: N16: 5,23m; N17: 4,11m; N18: 1,78m; N19: 4,7m; 
N20:  3,9m; N21: 4,68m; N22: 7m; N23: 5,5m; N24:  3,1m;  N25: 3,5m; N26: 3,1m; N27: 5,5m; N28: 5,8m. 
 
 

 
Figura 31. Dendrograma basado en los perímetros de los nidos de la Zona 2, colectados en el segundo periodo 
de 2003.  
 

Con base en el Análisis BIO-ENV, no se excluyó ninguno de los factores 

(perímetro y profundidad), ya que la correlación entre los dos fue baja (r = -

0,031). El resultado de este análisis mostró que la máxima correlación con los 

datos de abundancia de la macrofauna invertebrada, fue la combinación de 

profundidad y perímetro de los nidos de la Zona 2, seguido por la 

profundidad, coincidiendo así con las tendencias de distribución en los 

NMDS y dendrogramas anteriores (Tabla 8). 
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Tabla 8 Correlación de los factores con la matriz triangular de similaridad    de la macrofauna invertebrada 
asociada a los nidos de la Zona 2. Profundidad del nido (Pr) y perímetro del nido (Pe). 
 

Correlación Pr Pe 

0,245 x x 
0,146 x  
0,142  x 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La fauna invertebrada asociada a los nidos del pez Malacanthus plumieri en 

Bahía Neguange, está constituida por especies que habitan ambientes 

similares a los encontrados cerca a la planicie arenosa donde se construyen 

los nidos.  En este estudio se colectaron especies que suelen encontrarse bajo 

rocas o cantos rodados, en ecosistemas de arrecifes coralinos, pradera de 

pastos marinos y litoral rocoso (Rathbun, 1925, 1930; Fauchald, 1977; 

Werding, 1978; Hazlett, 1979; Rodríguez, 1980; Lemaitre, 1981; García-Gómez, 

1982; Williams, 1984; Laverde-Castillo & Rodríguez-Gómez, 1987; Kim & 

Abele, 1988; Rodríguez, 1988; Gallo, 1988 a, b; Puyana & Díaz, 1994; Humann 

& Deloach, 2002; Gutiérrez & Aguilar, 2003) (Anexo B). Además de estas 

preferencias de hábitat, las especies encontradas en este tipo de ambientes 

muestran comportamientos crípticos, además, tallas y formas corporales que 

les proporciona facilidad para  camuflarse, defenderse de sus predadores y 

conseguir alimento en los espacios intersticiales  que forman el cascajo en los 

montículos (Büttner, 1993). Se caracterizan además por presentar estructuras 

especializadas para la locomoción y alimentación en este tipo de ambientes, y 

por tener ciclos reproductivos característicos o migraciones,  que les permiten 

la coexistencia de varios grupos (Young & Young, 1982; Orth et al., 1984; 

Virnstein, 1987).  

 

En los nidos, el grupo dominante fue el Phyllum Arthropoda, constituidos en 

su mayoría por crustáceos -decápodos, porque se caracteriza por poseer un 

cuerpo  segmentado y cada uno de los segmentos está dotado por apéndices 

articulados para la locomoción o alimentación, ofreciéndoles una mayor 
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movilidad; estas características les permiten moverse desde un ecosistema a 

otro, y poseer un espectro alimenticio amplio que va desde hábitos filtradores 

y detritívoros hasta carnívoros, permitiendo colonizar diversos hábitat de la 

franja costera del Caribe colombiano (Acero et al., 1990; Puentes et al., 1990; 

Campos & Reyes, 1992) prefiriendo principalmente los sustratos rocosos o 

duros (Lemaitre, 1981).Las especies más representativas de este grupo se 

pueden dividir en tres grupos generales: a) camarones, b) anomuros y c) 

cangrejos verdaderos. Los “camarones” como Synalpheus fritzmuelleri, 

Brachycarpus biunguiculatus y Alpheus paracrinitus, poseen amplios rangos 

batimétricos que van desde 0 m a 200 m de profundidad, ocupando gran 

parte de la plataforma continental y son especies de actividad nocturna que 

buscan refugio en grietas de rocas y corales durante el día, para evitar los 

predadores potenciales. B. biuguiculatus es una especie reconocida por ser un 

camarón limpiador de peces arrecifales de las familias Pomacentridae y 

Muraenidae  (Corredor, 1978),  peces típicos del arrecife coralino, adyacente a 

los nidos en el PNNT (Büttner, 1996). S. fritzmuelleri y A. paracrinitus son 

especies detritívoras que se alimentan en los depósitos de sedimento que se 

forman en los nidos (Reed et al., 1982; Felder, 1982; Kim & Abele, 1988). 

 

En el grupo de los “anomuros” se pueden encontrar especies comensales 

como Pagurus maclaughlinae (Sánchez & Campos, 1978; García-Gómez, 1982) y 

especies de hábitos filtradores, como los porcelánidos Petrolisthes galathinus y  

Megalobrachium soriatum (Werding, 1978, 1982, 1984; Reed et al., 1982). Estos 

últimos emplean el tercer par de maxilípedos para capturar partículas de 

alimento en suspensión, siendo muy abundantes en casi todos los ambientes 

de las Islas del Rosario, Bahía de Santa Marta y en el  PNNT, encontrándose 

en especial entre los fragmentos de coral  Porites sp  hasta 50 m profundidad  
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(Werding, 1978, 1982, 1984). En general las especies de porcelánidos 

dependen en gran medida de organismos sésiles formadores de hábitat y son 

indicadores de altas diversidades y complejidad de las estructuras de 

sustratos duros (Reed et al., 1982).  

 

Los “cangrejos verdaderos” representados principalmente, en los nidos del 

pez Malacanthus plumieri, por la familia Xanthidae y por la superfamilia 

Majoidea, son típicos y abundantes en toda la zona del PNNT y del Caribe 

(Vélez, 1977, 1978; Reed et al., 1982; Puentes et al., 1990). Las especies 

Mithraculus sculptus y M. forceps, de la superfamilia Majoidea, pertenecen a un 

grupo que tienen una dieta basada en algas,  material particulado que se 

deposita en el sustrato y presas capturadas por ellos mismos, siendo 

dependientes de las praderas de pastos marinos y de rocas y cantos. La forma 

del cuerpo les permite ocupar cuevas y otros espacios reducidos, presentando 

un caparazón redondeado u ovalado, más o menos liso y aplanado, con 

apéndices cortos; suelen ser especies de movimientos rápidos, relativamente 

agresivas y sin camuflaje (Vélez, 1978; Lemaitre, 1981). Micropanope spinipes 

(Xanthidae), se encuentra en gran número de hábitats, especialmente en 

arrecifes monotípicos, y junto con especies de los géneros Pilumnus y Actaea, 

son organismos comensales obligados de corales blandos (Reed et al., 1982).  

 

Además de las adaptaciones morfológicas, las estrategias reproductivas de 

los crustáceos les permiten mantener poblaciones relativamente abundantes 

en una misma área. En su mayoría, los decápodos poseen estrategias 

reproductivas tipo R, como en la mayoría de los invertebrados, pero con 

estadios larvales más desarrollados en algunos casos, lo que hace que sus 

larvas colonicen primero los nidos y sean dominantes.  



 
 
Aguilar & Gutiérrez____________________________________    
  
 

  

 

El phyllum Mollusca fue el segundo grupo en abundancia, después de los 

artrópodos, y dentro de él, los más representativos fueron los gasterópodos 

de las familias Muricidae, Bursidae y Buccinidae. Los moluscos mostraron 

valores altos de riqueza en la zona de estudio pero con valores bajos de 

abundancia con respecto a los otros Phylla. En otros ambientes marinos, se ha 

encontrado el mismo patrón de distribución de la diversidad del grupo, 

comparado con los crustáceos, por ejemplo en praderas de pastos marinos 

(Young & Young, 1982), sustratos mixtos (Díaz, 1994) y arrecifes coralinos 

(Díaz et al., 1990). La mayoría de las especies de moluscos presentes en los 

nidos, se distinguen por poseer conchas coniformes y estadios larvales con 

poca defensa que facilita a sus predadores capturarlos, aunque su mejor 

defensa en estado adulto es su propia concha, también son de movimientos 

lentos que les impiden hacer grandes desplazamientos (Young & Young, 

1982). Estas características, además de factores paleogeográficos como las 

surgencias de aguas frías y la casi ausencia de la plataforma continental, 

permiten suponer la baja abundancia de la especies (Díaz, 1994; Puyana & 

Díaz, 1994), sin afectar la diversidad del grupo, que puede estar relacionada 

con el efecto borde que se presenta en el PNNT en los primeros 10 m de 

profundidad. Este efecto permite, en un espacio rel ativamente reducido, la 

existencia de varios microhábitats donde las especies de moluscos pueden 

desarrollarse, y  junto con el amplio espectro alimenticio que presentan los 

moluscos (carnívoros de tejidos blandos de corales, esponjas, tunicados, 

equinodermos y otros moluscos, herbívoros y detritívoros) (Díaz et al., 1990), 

favorece una mayor diversidad.  

 



 
 
Aguilar & Gutiérrez____________________________________    
  
 

  

Los otros Phylla colectados, obtuvieron valores de abundancia y riqueza por 

debajo del 10 % general. Los equinodermos estuvieron representados por el 

erizo de mar Eucidaris tribuloides, colectado entre conchas de moluscos, 

corales y bajo rocas en el borde del arrecife coralino, adyacente a los nidos, 

hasta unos 22 m de profundidad, es una especie de cuerpo globoso-radial que 

puede soportar mejor el embate del oleaje (Gallo, 1988 b). También se 

encontraron varias especies de estrellas quebradizas de la familia 

Amphiuridae que habitan escombros de coral y rocas hasta los 15 m de 

profundidad, este grupo se caracteriza por presentar movilidad limitada y un 

estrecho espectro alimenticio, la mayoría son herbívoros o detritívoros, lo que 

no favorece su abundancia y diversificación (Gallo, 1988 a). 

 

Por su parte los poliquetos de vida libre en sustratos blandos como fondos 

arenosos y fangosos, son el grupo que más sobresalen en abundancia, 

diversidad, llamativos colores y formas, y no son muy dominantes en los 

sustratos duros por ser de fácil captura para predadores. En los nidos, las 

especies que deberían dominar son las formadoras de conchas como las 

familias Eucinidae, y las perforadoras de conchas y rocas como las familias 

Sabellidae y Pectinidae (Laverde-Castillo & Rodríguez-Gómez, 1987), sin 

embargo el método de extracción empleado en este trabajo, no permitió la 

captura de este tipo de poliquetos. Las formas de vida libre que viven en 

grietas o hendiduras como las familias Phyllodocidae, Amphinomidae, 

Chrysopetalidae, entre otras, presentes en el estudio, son las que le siguen en 

abundancia y riqueza a los poliquetos perforadores y formadores de conchas 

(Fauchald, 1977).  
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Al comparar la abundancia y riqueza en las dos zonas de muestreo, no se 

encontró ninguna diferencia estadística evidente, sin embargo, los valores de 

la Zona 1 son mayores; esto coincide con varios estudios en donde se 

demuestra que a medida en que se profundiza en el medio marino, los 

factores ambientales como los tipos de sustrato, vientos, embate del oleaje, 

acción lumínica, temperatura, salinidad, entre otros, se van homogenizando, 

haciendo que la gran cantidad de biotopos encontrados en los primeros 

metros de profundidad,  se vayan perdiendo hasta el punto de quedar unos 

cuantos (Parker, 1965; Gray, 1981;  Campos, 1995; Mayer & Piepenburg, 1996; 

Córdoba, 1997; López, 1997). Además, los nidos de la  Zona 1 se encuentran 

en una evidente cercanía con ecosistemas de parches coralinos, praderas de 

pastos, y litoral rocoso, muy diferente a lo que ocurre con los nidos de la 

Zona 2, que se encuentran más distanciados de estos ecosistemas, haciendo 

que los organismos tengan menos facilidad de migración o desplazamiento 

(Büttner, 1993). 

 

En cuanto a la composición de especies, se puede evidenciar una marcada 

diferencia, un ejemplo es la especie Munida angulata del grupo “anomuros”, 

que solo se encontró en la Zona 2 de muestreo, con una abundancia y 

frecuencia relativamente alta en el estudio. De hábitos crípticos y carnívoros, 

aunque pueden llegar a ser detritívoros facultativos, viven solitarios en 

estado adulto y son territorialitas (Gutiérrez & Aguilar, 2003). Ejemplares de 

esta especie han sido colectados en arrastres de profundidad desde los 40 m 

(Haig, 1956), sin embargo se puede encontrar en los nidos del PNNT a 25 m 

(Büttner, 1993) y 15 m de profundidad (Gutiérrez & Aguilar, 2003).  
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Otras especies que se pueden considerar típicas de la Zona 2 de muestreo son  

el camarón pistola Alpheus floridanus, que se encuentra regularmente en 

profundidades de 37 m sobre los corales y los fondos arenosos, y como la 

mayoría de especies de este género, poseen hábitos  alimenticios detritívoros 

y crípticos (Reed et al., 1982; Kim & Abele, 1988).  Y Teleophrys ornatus que 

pertenece al otro grupo de  la superfamilia Majoidea, se caracteriza por ser 

poco agresiva y lenta, de color café rojizo para mimetizarse en su entorno, la 

forma de su cuerpo es triangular con algunas proyecciones que le permiten 

adherirse a esponjas, anémonas y corales para su protección; generalmente se 

encuentran expuestos en sustratos estables alimentándose de material vegetal 

y partículas en deposición (Rathbun, 1930; Vélez, 1978).  

 

En términos de índices ecológicos, las dos zonas de muestreo no presentaron 

diferencias significativas estadísticamente. Los valores altos de diversidad 

(H’) con respecto a su máximo (H’máx), están dados por una alta 

uniformidad (J’) y baja dominancia (λ), reflejando que muchas de las especies 

presentes en el estudio, aprovechan casi al máximo los espacios intersticiales 

que ofrecen los nidos del pez Malacanthus plumieri, sugiriendo a su vez, una 

mayor cantidad de interacciones interespecíficas e intraespecíficas (Margalef, 

1991). Estas interacciones no sólo se presentan entre los individuos típicos del 

nido, sino con especies provenientes de los ecosistemas vecinos, como 

parches coralinos, pradera de pastos y litoral rocoso (Campos & Reyes, 1992). 

Además, la poca variabilidad del índice de Equitatividad (E5) se debe a la 

existencia de muchos microhábitats dentro de los nidos, lo que facilita el 

desarrollo exitoso  simultáneamente de varias de las especies (Campos & 

Reyes, 1992). 
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 Los análisis multivariados realizados a cada zona de muestreo y en forma 

general, sugieren que la fauna invertebrada asociada a los nidos del pez 

Malacanthus plumieri en Bahía Neguange constituyen zonas de una misma 

comunidad, con fauna típica constante dentro de los nidos, que pueden 

interactuar con otras especies que se encuentran como integrantes ocasionales 

o pasajeros (Campos & Reyes, 1992; Büttner, 1993; Franke, 2001). La forma en 

escalera del dendrograma y el reducido escalonamiento entre los grupos, 

coinciden con el concepto de “comunidad continua” (Gray, 1981), en donde 

las especies se superponen o sobrelapan en la distribución, sin existir límites 

discretos, es decir, las especies se presentan a lo largo de un gradiente 

ambiental, donde cada una de ellas posee un nivel óptimo en alguna parte del 

gradiente. 

 

Existe sin embargo, un cierto grado de heterogeneidad entre las zonas de 

muestreo y entre los nidos, reflejado en los resultados de los dendrogramas  

(bajas similaridades de unión entre nidos), y en el ANOSIM (diferencia entre 

zonas), reafirmando los posibles  factores, mencionados anteriormente, como 

la cercanía relativa de los nidos con un ecosistema aledaño o con un grupo de 

ecosistemas  aledaños, las profundidades de cada zona y la baja estabilidad 

de los nidos, es decir, la variedad de tamaños  del cascajo que forman los 

nidos, además de la ecología y fisiología de las especies, que podrían ejercer 

un control en la composición de especies y en sus abundancias.  (Campos & 

Reyes, 1992).  Esta evidencia de heterogeneidad, aún en áreas 

geográficamente cercanas, se han reportado en otros estudios de 

comunidades (Brook, 1978; Virnstein, 1987; Franke, 2001), los cuales sugieren 

que cada zona tiene características en particular que los hacen diferentes y 

únicos. 
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Otra característica que presenta la fauna invertebrada asociada, es su forma 

de distribución en los nidos, la mayoría de los ellos se encuentran con un 

patrón agregado (Ramírez, 1999), reflejado en los resultados del análisis 

inverso de Kaandorp, en los cuales, solo diez especies “generalistas” y dos 

“características” están distribuidas en más del 50 % de los nidos que 

conforman los grupos, las demás se encuentran en unos cuantos nidos. 

 

Por último, el análisis BIO-ENV, realizado en cada zona de muestreo, no 

permite concluir que los factores de profundidad de los nidos y los perímetro 

de cada uno de ellos sean los responsables de la distribución de la fauna, 

debido a los valores  tan bajos obtenidos con respecto a otros estudios como 

los de Guzmán-Alvis & Díaz  (1996), Guzmán-Alvis & García (1996), 

Guzmán-Alvis et al. (2001), entre otros, que oscilan entre 0,5 y 0,8.   
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6. CONCLUSIONES 

 

Los nidos del pez Malacanthus plumieri de Bahía Neguange, crean 

hábitats estructurados que le permiten a la macrofauna invertebrada 

bentónica habite  este tipo de ambientes, permitiendo que exista una 

comunidad heterogénea que se distribuye en zonas y esta determinada por 

variables como la profundidad y la relación con los otros ecosistemas 

aledaños.  Solo se podría hablar de diferencias entre  las zonas de muestreo 

por el número y composición de especies y por sus abundancias. 

 

El comportamiento de la abundancia y riqueza de las especies 

encontradas en los nidos del pez Malacanthus plumieri y la estructura de la 

comunidad, sugieren que la ubicación de los nidos en cercanías de 

ecosistemas complejos, permite el intercambio de la fauna en determinado 

ciclo de vida. 

 

La fauna invertebrada que compone la comunidad asociada a los nidos 

del pez Malacanthus plumieri en Bahía Neguange, también se distribuyen en 

ecosistemas como arrecifes coralinos, praderas de pastos marinos y litoral 

rocoso, y bajo cascajo o cantos rodados, ecosistemas cercanos a los nidos. 

 

Las especies presentes en los nidos se pueden dividir en “especies 

típicas” y “especies ocasionales”. Las típicas se caracterizan por ser de hábitos 

crípticos y por tener un variado espectro alimenticio, detritívoros, herbívoros 

y carnívoros; dentro de las que se encuentran Munida angulata, Micropanope 

spinipes, Brachycarpus biunguiculatus y Synalpheus fritzmuelleri.  Las “especies 

ocasionales”, se encuentran en los nidos por factores como sus ciclos de vida, 
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migración, alimentación y reproducción; también se caracterizan por ser de 

hábitos crípticos y tener amplio espectro alimenticio. 

 

 Las especies dominantes en cada una de las zonas de muestreo, en 

general corresponden a los crustáceos-decápodos como los “camarones 

carídeos” Synalpheus fritzmuelleri, Brachycarpus biunguiculatus y Alpheus 

paracrinitus; los “anomuros” Megalobrachium soriatum, Petroli sthes galathinus, 

Munida angulata y Pagurus maclaughlinae; y los “cangrejos verdaderos” 

Micropanope spinipes, Mithraculus sculptus, M. forceps y  Microcassiope 

granulimanus. 

 

El “perímetro del nido” es la variable que mejor explica el esquema 

biológico de la Zona 1 de muestreo, y la combinación de “perímetro y 

profundidad de los nidos” en la Zona 2.  
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Anexo A.  Abundancia de la fauna invertebrada asociada a cada uno de los nidos del pez Malacanthus plumieri en Bahía Neguange, durante 
el segundo periodo de 2003.  

ZONA 1 ZONA 2 
Agosto 26.  Septiembre 9.  Septiembre 23. Octubre 8. Octubre 21. 

 
PHYLLUM ESPECIE 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 N28 
Total 

Celenterados                               

 
Actinaria morfo             1   1             3 5 

Platelmintos                               

 

Plathelminthes morfo      1 1                      2 

Sipuncúlidos                               

Aspidosiphon sp1     2                        2 

Aspidosiphon sp2            4     1            5 

Phascolosomatidae  morfo1              1               1 

 

Phascolosomatidae morfo2                            1 1 

Anélidos                               

Chrysopetalidae morfo  1                     1   4  1 7 

Chaetacanthus sp   2            3         1    2 8 

Amphinomidae morfo1     2 1                       3 

Protodrilidae morfo        3                     3 

Phyllodocidae morfo1            2       1   1 1   1  1 7 

Syllidae morfo            1          2      1 4 

Lumbrinereidae morfo            2  2        1 1      6 

Phyllodocidae morfo2              1               1 

Amphinomidae morfo2                  1           1 

Lysidice sp                   1         2 3 

 

Polichaeta morfo         1       1  1           3 



 
 
Aguilar & Gutiérrez____________________________________    
  
 

  

Anexo A.  Abundancia de la fauna invertebrada asociada a cada uno de los nidos del pez Malacanthus plumieri en Bahía Neguange, durante 
el segundo periodo de 2003. 

ZONA 1 ZONA 2 
Agosto 26.  Septiembre 9.  Septiembre 23. Octubre 8. Octubre 21. PHYLLUM ESPECIE 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 N28 
Total 

Equinodermos                                

Amphiuridae morfo1   1     1    1     1    1 1       6 

Amphiuridae morfo2  1  2 2   5 2 1      1  1     2      17 

Amphioplus sp 4  4                1          9 

Amphiopholis januarii cf.          1                    1 

Ophiocnida sp                  1           1 

Ophiolepis paucispina 1        1                 1   3 

Amphiuridae morfo3  2 3                          5 

Ophiothrix  sp   2                          2 

 

Ophiodermatidae morfo1       1                      1 

 
Eucidaris tribuloides  1    1     1      1 1  1       1 1 8 

Moluscos                                

Emarginula phrixodes 1 1                           2 

 Rimula pycnonema                1             1 

Acanthochitonidae morfo               2 1          1   4 

Chitonidae morfo1     1   1    2       1          5 

 
Chitonidae morfo2                3             3 

Dendrodoris krebsii                           1  1 

Hypselodoris picta      2  2                     4 
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Anexo A.  Abundancia de la fauna invertebrada asociada a cada uno de los nidos del pez Malacanthus plumieri en Bahía Neguange, durante 
el segundo periodo de 2003.  

ZONA 1 ZONA 2 
Agosto 26.  Septiembre 9.  Septiembre 23. Octubre 8. Octubre 21. PHYLLUM ESPECIE 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 N28 

Total 

Moluscos                               

Barbatia tenera 1 1     1   2   2     1    1       9 

Coralliophaga coralliophaga               1              1 

Crassinella martinicensis       1      1                2 

Diplodonta punctata               1              1 

Lucina keenae     1  1 2                     4 

Papyridea soleniformis  1       2                    3 

Pitar circinatus   2     2                     4 

 

Semele proficua      2                       2 

Anachis hotess ieriana                       1      1 

Anachis sp                       1      1 

Antillophos sp                       1      1 

Assiminea succinea               1              1 

Astraea brevispina  2                  1         3 

Astraea sp  1 12              1 1  1         16 

Atys riiseanus      1                       1 

Bittium varium              1               1 

Bursa granularis cubaniana 1           1             1    3 

Bursa thomae                            2 2 

Calliostoma rude     1                        1 

Cerithium atratum                      2      1 3 

Cerithium guinaicum   1                          1 

 

Colubraria obscura     1                        1 
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Anexo A.  Abundancia de la fauna invertebrada asociada a cada uno de los nidos del pez Malacanthus plumieri  en Bahía Neguange, durante el segundo 
periodo de 2003. 

ZONA 1 ZONA 2 

Agosto 26. Septiembre 9.  Septiembre 23. Octubre 8. Octubre 21. PHYLLUM ESPECIE 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 N28 

Total 

Moluscos                               

Colubraria swifti                           1  1 

Cosmioconcha nitens 5 3 2  6 2   1           1       1  21 

Daphella sp                      1       1 

Favartia cellulosa               1     1  1  1     4 

Glyphostoma guppyi            1   2              3 

Haminoea sp                3             3 

Hyalina pallida                   1          1 

Latirus carinifer   1                           1 

Micromelo undatus   1                          1 

Mitrella lunata       1     1               1 1 4 

Mohnia kaicherae                       1 1     2 

Muricopsis deformis 1 1   1 3    1  5     3  3 1  2   1    22 

Muricopsis muricoides     4      1                1  6 

Muricopsis roseus            2     1            3 

Muricopsis sp 1 1          1    6  1           10 

Nassarius antillarum             1                 1 

Nassarius consensus          1  3   5      1        10 

Nassarius hotessieri                           1  1 

Olivella acteocina            1                 1 

Opalia sp                1             1 

Pissania karinae                  1         3 2 6 

Pterotyphys pinnatus                     1   1     2 

 

Rissoina bermudensis 1                            1 
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Anexo A.  Abundancia de la fauna invertebrada asociada a cada uno de los nidos del pez Malacanthus plumieri en Bahía Neguange, durante 
el segundo periodo de 2003. 

ZONA 1 ZONA 2 
Agosto 26. Septiembre 9. Septiembre 23. Octubre 8.  Octubre 21. PHYLLUM ESPECIE 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 N28 

Total 

Moluscos                               

Rissoina cancellata               1              1 

Rissoina princeps          6   1  2          1    10 

Rissoina sagraiana 1      2                      3 

Rissoina sp  1   1                        2 

Seila adamsi            1                 1 

Teralatirus cayohuesonicus                      1 1      2 

Hastula salleana              1               1 

Terebra weisbordi             1                1 

Tricolia bella 1    1   1                     3 

Triphora decorata 6 1   2 1          1 2     1       14 

Triphora modesta           1                  1 

Triphora nigrocincta          1                   1 

Trivia nix                   1           1 

Trivia suffusa                   1          1 

Turbonilla curta  1                           1 

 

Volvarina avena           2                  2 

Artrópodos                               

Ascorhynchus castelliodes       1                      1 

Eurycyde raphiaster       2            1 1   1     11 16 

                               

 
Phyllocarida morfo                1             1 
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Anexo A.  Abundancia de la fauna invertebrada asociada a cada uno de los nidos del pez Malacanthus plumieri en Bahía Neguange, durante 
el segundo periodo de 2003. 
 

ZONA 1 ZONA 2 
Agosto 26. Septiembre 9. Septiembre 23. Octubre 8.  Octubre 21. PHYLLUM ESPECIE 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 N28 

Total 

Artrópodos                               

Anthuridae morfo               3              3 

 Sphaereomatidae morfo     1 1           1            3 

                               

Amphipoda morfo1  2        1        1  1         5 

Amphipoda morfo2  1             1              2 

Amphipoda morfo3  1    1         1 2             5 

Amphipoda morfo4            1 1                2 

Amphipoda morfo5                       1      1 
 

Pseudodidae morfo        1                1  1   3 

                               

 
Squilloidea morfo  1                           1 

                               

Munida  angulata                11  6  1 4 1  3 5 3 2 1 37 

Megalobrachium mortenseni 3  2  2   3    1   1  2  1   1 2  2  2 1 23 

Megalobrachium poeyi         1                    1 

Megalobrachium soriatum  2 2  6 9 2     3   1  3  2 1  3 6  2  3 2 47 

Petrolisthes galathinus   2  2 2 1 1 5   5  1   11  9 6 1 6 3 1 11 1 2 2 72 

Pagurus maclaughlinae 9 3 2  6 2      2 1  2 4   2 1 8 1 1 1   13 9 67  
Pagurus sp 3 5   1  3  1   3  2  1 2        2 2   25 
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Anexo A.  Abundancia de la fauna invertebrada asociada a cada uno de los nidos del pez Malacanthus plumieri en Bahía Neguange, durante 
el segundo periodo de 2003. 

ZONA 1 ZONA 2 
Agosto 26.  Septiembre 9.  Septiembre 23. Octubre 8. Octubre 21. PHYLLUM ESPECIE 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 N28 

Total 

Artrópodos                               

Axiidae morfo               1  1          1  3 

Brachycarpus biunguiculatus 6 4 9 25 7 18 5 3 2 5  35 2 2 10 3 3 13 6 6 4 5 7  8  2 9 199 

Discias atlanticus        1                     1 

Pontonia sp  1                           1 

Thor floridanus         1                     1 

Upogebiidae morfo 1            4                5 

Alpheus armatus                           1  1 

Alpheus floridanus                2        5 3 6  2 18 

Alpheus formosus 1 5  1      2  4  2    1 2     1     19 

Alpheus paracrinitus 1 2 7 7 4  3   10  1  1 6 11 1 4  1 1 5 4  1    70 

Synalpheus fritzmuelleri 9 12 19 8 21 3 8 2 2   23 3 1 12   12 16 13 6 2 6 4 9  9  200 

 

Synalpheus minus    1                         1 

Actaea bifrons 1 1      1  1   1  1        1     1 8 

Actaea rufopunctata nodosa   1                          1 

Cataleptodius floridanus    2 3   2    2   2        1      12 

Eucinetops blabiana   3              1            4 

Eurypanopeus abbreviatus   1 4     6 2               1   1 15 

Melybia thalamita   2       1       2  1  1 3 3  3    16 

Micropanope spinipes 3 11 9 21 25 1 16 5 1 2 1 8  1 5  5  2 4 6 1 14 3 9 1 6 5 165 

Micropanope sp          1  2   1    1          5 

Pilumnus dasypodus    2   1 1              3   1    8 

 

Pilumnus sp 1    2  2   3  1  1 1  1   2  2 3  1 2 3  25 
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Anexo A.  Abundancia de la fauna invertebrada asociada a cada uno de los nidos del pez Malacanthus plumieri en Bahía Neguange, durante 
el segundo periodo de 2003. 

ZONA 1 ZONA 2 
Agosto 26. Septiembre 9. Septiembre 23. Octubre 8. Octubre 21. PHYLLUM ESPECIE 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 N28 

Total 

Artrópodos                               

Microcassiope   granulimanus 1  2 9 17  3 2 1 1  1  1   1      4 2     45 

Nanoplax xanthiformis    3          1        3  1     8 

Hemus cristulipes 3  1  1             1     1 1 1    9 

Macrocoeloma camptocerum   1                     1      2 

Microphrys antillensis 1                            1 

Microphrys sp1                       1  2   1 4 

Microphrys sp2 1 1   1           2             5 

Mithracuclus cinctimanus 1  1             2          2   6 

Mithracuclus forceps 3  4 9 6 7 4 4 9 3  6  2        1 1 1  2  3 65 

Mithracuclus sculptus 4 2 7 16 31 12 10 8  7 3 7 1 2 12       1  2 3 4 12 8 152 

Mithrax cornutus                            1 1 

Teleophrys ornatus                2  2  1      3   8 

Calappa sp                         1    1 

Symethis variolosa                          1   1 

Portunus vocans                   3      1    4 

 

Uhlias limbatus  1    1      1  1  1    1     1     7 

Número de Especies 31 33 27 14 31 19 21 22 15 19 7 34 12 17 28 20 20 18 20 18 11 26 28 18 22 16 20 27  

Total por nido 77 75 104 110 162 70 69 52 36 51 10 135 19 23 81 59 44 50 56 44 34 52 71 31 69 35 66 75 1760 
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Anexo B. Hábitat y distribución de la fauna asociada a los nidos del pez Malacanthus plumieri en Bahía Neguange, durante el segundo 
periodo de 2003.  

PHYLLUM ESPECIE HABITAT DISTRIBUCIÓN PROFUNDIDAD AUTOR 

Anélidos      
Chrysopetalidae morfo Bajo Rocas y Cascajo.  Florida-Brasil.  Somera. Fauchald, 1977 
Chaetacanthus sp Bajo Rocas y Madera, y Pastos Marinos.  Florida-Brasil.  Somera. Fauchald, 1977 
Amphinomidae morfo1 Arrecifes Coralinos y Pastos Marinos. Florida-Brasil.  Somera. Fauchald, 1977 
Protodrilidae morfo Bajo Rocas.  Golfo de México-Brasil.  Somera. Fauchald, 1977 
Phyllodocidae morfo1 Adheridos a Rocas. Golfo de México-Brasil.  Somera. Fauchald, 1977 
Syllidae morfo Bajo Rocas y Cascajo, y entre Esponjas.  Florida-Brasil.  Somera. Fauchald, 1977 
Lumbrinereidae morfo Bajo Rocas.  Florida-Brasil.  Somera. Fauchald, 1977 
Phyllodocidae morfo2 Adheridos a Rocas. Florida-Brasil.  Somera. Fauchald, 1977 
Amphinomidae morfo2 Arrecifes Coralinos y Pastos Marinos. Florida-Brasil.  Somera. Fauchald, 1977 

 

Lysid ice sp Bajo Rocas y Arrecifes Coralinos.  Golfo de México-Brasil.  Somera. Fauchald, 1977 
Equinodermos      

Amphiopholis januarii cf. Bajo Rocas y Arrecifes Coralinos.  Circumtropical.  Somera. Gallo, 1988 b 
Amphioplus sp Bajo Rocas y Arrecifes Coralinos. Circumtropical.  Somera. Gallo, 1988 b 
Amphiuridae morfo1 Bajo Rocas y Arrecifes Coralinos.  Circumtropical.  Somera. Gallo, 1988 b 
Amphiuridae morfo2 Bajo Rocas y Arrecifes Coralinos.  Circumtropical.  Somera. Gallo, 1988 b 
Amphiuridae morfo3 Bajo Rocas y Arrecifes Coralinos.  Circumtropical.  Somera. Gallo, 1988 b 
Ophiocnida sp Zonas Rocosas. Mar Caribe.  Somera. Gallo, 1988 b 
Ophiodermatidae morfo1 Arrecifes Coralinos y Pastos Marinos. Mar Caribe.  Somera. Gallo, 1988 b 
Ophiolepis paucispina Cascajo y Zonas Rocosas. Mar Caribe.  Somera. Gallo, 1988 b 

 

Ophiothrix  sp Zonas Rocosas. Mar Caribe.  Somera. Gallo, 1988 b 

 
Eucidaris tribuloides 

Zonas Rocosas y Arrecifes Coralinos.  Carolina del Norte -Brasil. 0,5 - 22 m Gallo, 1988 a 
Moluscos      

Emarginula phrixodes Arrecifes Coralinos y Cascajo.  Carolina del Norte -Brasil. 0 - 1800 m Puyana & Díaz, 1994 
 Rimula pycnonema Zonas Rocosas. Florida-Colombia. Somera. Puyana & Díaz, 1994 

Acanthochitonidae morfo Zonas Rocosas. Florida-Brasil.  Somera. Puyana & Díaz, 1994 
Chitonidae morfo1 Zonas Rocosas. Florida-Brasil.  Somera. Puyana & Díaz, 1994 

 Chitonidae morfo2 Zonas Rocosas. Florida-Brasil.  Somera. Puyana & Díaz, 1994 
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Anexo B. Hábitat y distribución de la fauna asociada a los nidos del pez Malacanthus plumieri en Bahía Neguange, durante el segundo 
periodo de 2003.  

PHYLLUM ESPECIE HABITAT DISTRIBUCIÓN PROFUNDIDAD AUTOR 

Moluscos      
Dendrodoris krebsii Arrecife s Coralinos. Mar Caribe.  Somera. Humann & Deloach, 2002 

 Hypselodoris picta Bajo Rocas y Cascajo, Fondos Blandos. Florida-Brasil.  1 - 12 m Humann & Deloach, 2002 

Barbatia tenera Bajo Rocas y Arrecifes Coralinos.  Golfo de México-Brasil. 0 - 30 m Puyana & Díaz, 1994 
Coralliophaga coralliophaga Bajo Rocas y Arrecifes Coralinos.  Florida-Brasil.  4 - 40 m Puyana & Díaz, 1994 
Crassinella martinicensis Fondos Blandos. Golfo de México-Brasil.  0 - 20 m Puyana & Díaz, 1994 
Diplodonta punctata Fondos Blandos. Carolina del Norte -Brasil. 2 - 150 m Puyana & Díaz, 1994 
Lucina keenae* Fondos Blandos y Pastos Marinos.  Carolina del Norte-Venezuela. 0 - 50 m Puyana & Díaz, 1994 
Papyridea soleniformis Fondos Blandos. Bermudas-Brasil.  Somera. Puyana & Díaz, 1994 
Pitar circinatus Fondos Blandos y Arrecifes Coralinos. Mar Caribe.  Somera. Puyana & Díaz, 1994 

 

Semele proficua Bajo Cascajo y Pastos Marinos. Carolina del Norte-Argentina. 1- 55 m Puyana & Díaz, 1994 
Anachis hotessieriana Bajo Rocas y Cantos rodados.  A. Mayores y Menores-Colombia. Somera. Puyana & Díaz, 1994 
Anachis sp Bajo Rocas y Cantos rodados.    Puyana & Díaz, 1994 
Antillophos sp Fondos blandos.   Puyana & Díaz, 1994 
Assiminea succinea Charcos de Marea y Fondos Blandos. Massachussets-Brasil.   Puyana & Díaz, 1994 
Astraea brevispina Zonas Rocosas. Florida-Venezuela. Somera. Puyana & Díaz, 1994 
Astraea sp Zonas Rocosas, Arrecifes Coralinos.    Puyana & Díaz, 1994 
Atys riiseanus Fondos Blandos y Algas Calcáreas. Florida-Brasil.  0 - 90 m Puyana & Díaz, 1994 
Bittium varium  Pastos Marinos y Algas. Carolina del Norte -Brasil. Somera. Puyana & Díaz, 1994 
Bursa granularis cubaniana Arrecifes Coralinos.  Florida-Brasil.  0 - 30 m Puyana & Díaz, 1994 
Bursa thomae Arrecifes Coralinos.  Carolina del Sur-Brasil.  5 - 60 m Puyana & Díaz, 1994 
Calliostoma rude Fondos Blandos. Guayana y Colombia.  0 - 60 m Puyana & Díaz, 1994 
Cerithium atratum Arrecifes Coralinos y Pastos Marinos. Carolina del Norte -Brasil. 0 - 90 m Puy ana & Díaz, 1994 
Cerithium guinaicum Fondos Blandos y Cascajo.  Florida-Venezuela. 0 - 20 m Puyana & Díaz, 1994 
Colubraria obscura Bajo Rocas y Arrecifes Coralinos.  Carolina del Norte -Brasil. Somera. Puyana & Díaz, 1994 
Colubraria swifti Bajo Rocas y Arrecifes Coralinos. Bermudas -A. Holandesas.  Somera. Puyana & Díaz, 1994 
Cosmioconcha nitens Cascajo y Algas. Yucatán-Brasil.  15 - 50 m Puyana & Díaz, 1994 
Daphella sp Fondos Blandos y Cascajo.    Puyana & Díaz, 1994 

 

Favartia cellulosa Bajo Rocas y Arrecifes Coralinos. Bermudas-Brasil.  Somera. Puyana & Díaz, 1994 
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Anexo B. Hábitat y distribución de la fauna asociada a los nidos del pez Malacanthus plumieri en Bahía Neguange, durante el segundo periodo de 2003. 
PHYLLUM ESPECIE HABITAT DISTRIBUCIÓN PROFUNDIDAD AUTOR 

Moluscos      
Glyphostoma guppyi Fondos Blandos. Jamaica y Colombia.  60 - 80 m Puyana & Díaz, 1994 
Haminoea sp Fondos Blandos y Pastos Marinos.    Puyana & Díaz, 1994 
Hyalina pallida Bajo Rocas.  Florida-Venezuela. Somera. Puyana & Díaz, 1994 
Latirus carinifer  Bajo Rocas y Arrecifes Coralinos.  México-Brasil.  Somera. Puyana & Díaz, 1994 
Micromelo undatus Algas.  Bermudas-Brasil.  Somera. Puyana & Díaz, 1994 
Mitrella lunata Fondos Blandos y Cascajo. Bermudas-Brasil.  0 - 30 m Puyana & Díaz, 1994 
Mohnia kaicherae Aguas Profundas y Frías. Colombia y Venezuela.   Puyana & Díaz, 1994 
Muricopsis deformis Arrecifes Coralinos y Cascajo.  Caribe Colombiano. 0 - 15 m Puyana & Díaz, 1994 
Muricopsis muricoides Bajo Rocas.  Mar Caribe. Somera. Puyana & Díaz, 1994 
Muricopsis roseus Bajo Rocas y Arrecifes Coralinos.  Norte de Sur América. 2 - 8 m Puyana & Díaz, 1994 
Muricopsis sp Bajo Rocas y Arrecifes Coralinos.    Puyana & Díaz, 1994 
Nassarius antillarum  Fondos Blandos. Bermudas-Brasil.  0 - 10 m Puyana & Díaz, 1994 
Nassarius consensus Fondos Blandos. Golfo de México-Venezuela. Profunda. Puyana & Díaz, 1994 
Nassarius hotessieri Fondos Blandos. Carolina del Norte-Venezuela.  Puyana & Díaz, 1994 
Olivella acteocina Fondos Blandos. Bahamas-Brasil.  0 - 25 m Puyana & Díaz, 1994 
Opalia sp Fondos Blandos.   Puyana & Díaz, 1994 
Pissania karinae Cascajo.  A. Holandesas y Colombia. 10 - 50 m Puyana & Díaz, 1994 
Pterotyphys pinnatus Fondos Blandos y Cascajo. Bahamas, Panamá y Colombia. 15 - 40 m Puyana & Díaz, 1994 
Rissoina bermudensis  Fondos Blandos. Florida, A. Menores y Colombia.  25 - 70 m Puyana & Díaz, 1994 
Rissoina cancellata Fondos Blandos y Algas Calcáreas. Golfo de México-Brasil.  Somera. Puyana & Díaz, 1994 
Rissoina princeps Fondos Blandos. Antillas Mayores-Brasil.  Somera. Puyana & Díaz, 1994 
Rissoina sagraiana Fondos Blandos. A. Holandesas y Colombia. Somera. Puyana & Díaz, 1994 
Rissoina sp Fondos Blandos.   Puyana & Díaz, 1994 
Seila adamsi Fondos Blandos y Cascajo. Carolinas del Norte-Brasil.  0 - 70 m Puyana & Díaz, 1994 
Teralatirus cayohuesonicus Bajo Rocas.  Florida-Venezuela. Somera. Puyana & Díaz, 1994 
Hastula salleana Fondos Blandos. Carolina  del Norte-Venezuela. Somera. Puyana & Díaz, 1994 
Terebra weisbordi Fondos Blandos. Colombia y Venezuela.  0 - 30 m Puyana & Díaz, 1994 
Tricolia bella Pastos Marinos y Cascajo. Florida-Brasil.  Somera. Puyana & Díaz, 1994 
Triphora decorata Fondos Blandos. Bermudas-Brasil.  2 - 100 m Puyana & Díaz, 1994 

 

Triphora modesta Fondos Blandos. A. Mayores y Colombia.  Puyana & Díaz, 1994 
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Anexo B. Hábitat y distribución de la fauna asociada a los nidos del pez Malacanthus plumieri en Bahía Neguange, durante el segundo 
periodo de 2003.  

PHYLLUM ESPECIE HABITAT DISTRIBUCIÓN PROFUNDIDAD AUTOR 

Moluscos      
Triphora nigrocincta Algas.  Bermudas-Brasil.  Somera. Puyana & Díaz, 1994 
Trivia nix  Bajo Rocas y Arrecifes Coralinos.  Florida-Brasil.  30 - 90 m Puyana & Díaz, 1994 
Trivia suffusa Bajo Rocas y Arrec ifes Coralinos. Golfo de México-Brasil.  0 - 80 m Puyana & Díaz, 1994 
Turbonilla curta Fondos Blandos. Carolina del Norte-Colombia. 0 - >1000 Puyana & Díaz, 1994 

 Volvarina avena Bajo Rocas y Arrecifes Coralinos.  Bermudas-Brasil.  Somera. Puyana & Díaz, 1994 
Artrópodos      

Munida  angulata Montículos de Cascajo. Florida-Brasil.  >14 m Gutiérrez & Aguilar, 2003 

Megalobrachium mortenseni Bajo Rocas y Cascajo.  México-Brasil.  somera Werding, 1978; Rodríguez, 1980 
Megalobrachium poeyi Bajo Rocas, Arrecifes Coralinos.  Mar Caribe.  somera Werding, 1978; Rodríguez, 1980 
Megalobrachium soriatum  Zonas Rocosas.  somera Werding, 1978 y 1984 
Petrolisthes galathinus Zonas Rocosas y Cascajo. Carolina del Norte -Brasil. 0 - 50 m Werding, 1978 y 1984; Rodríguez, 1980 

 Pagurus maclaughlinae Estuarios y Sublitoral.   somera García - Gómez, 1982 
Axiidae morfo Formas nidos en Fondos Blandos.   Williams, 1984 
Brachycarpus biunguiculatus Arrecifes Coralinos y Boyas. Pantropicales. 0 - 45 m Williams, 1984 
Discias atlanticus Esponjas y Arrecifes Coralinos. Bermudas-Brasil.  0 - 66 m Williams, 1984 
Thor floridanus Pastos Marinos y Algas Calcáreas. Florida y Colombia.  0 - 59 m Williams, 1984 
Upogebiidae morfo Fondos Blandos.   Williams, 1984 
Alpheus armatus Bajo Rocas y Arrecifes Coralinos.  Mar Caribe.  Somera. Williams, 1984 
Alpheus floridanus Bajo Rocas, Arrecifes Coralinos.  Mar Caribe.  0 - 37 m Kim & Abele, 1988 
Alpheus formosus Bajo Rocas y Fondos Blandos. Golfo de México-Brasil.  0 - 42 m Williams, 1984 
Alpheus paracrinitus Bajo Rocas, Arrecifes Coralinos.  Pantropicales. Somera. Kim & Abele, 1988 
Synalpheus fritzmuelleri  Arrecifes Coralinos.  Florida-Brasil.  0 - 51 m Williams, 1984 

 

Synalpheus minus Bajo Rocas y Arrecifes Coralinos. Bermudas-Brasil.  0 - 85 m  Williams, 1984 
Actaea bifrons Bajo Rocas y Arrecifes Coralinos.  Florida-Venezuela. 0 - 40 m Rathbun, 1930; Lemaitre, 1981 
Actaea rufopunctata nodosa Cascajo, Arrecifes Coralinos. Florida-Brasil.  0 - 172 m Williams, 1984 
Cataleptodius floridanus  Bajo Rocas y Manglares.  Bermudas-Brasil.  Somera. Rathbun, 1930; Lemaitre, 1981 
Eurypanopeus abbreviatus Bajo Rocas y Fondos Blandos. Carolina del Sur-Brasil.  >1 Williams, 1984 

 Melybia thalamita Arrecifes Coralinos, Algas y Cascajo. Florida-Brasil.  0 - 80 m  Williams, 1984 
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Anexo B. Hábitat y distribución de la fauna asociada a los nidos del pez Malacanthus plumieri en Bahía Neguange, durante el segundo 
periodo de 2003.  

PHYLLUM ESPECIE HABITAT DISTRIBUCIÓN PROFUNDIDAD AUTOR 

Artrópodos      
Micropanope spinipes Arrecifes Coralinos y Fondos Blandos. Bermudas-Brasil.  0 - 40 m Rathbun, 1930 
Pilumnus dasypodus Arrecifes Coralinos y Pastos Marinos. Florida-Brasil.  1 - 52 m Williams, 1984; Lemaitre, 1981 
Pilumnus sp Cascajo, Arrecifes Coralinos. Carolina del Norte-Brasil.   Rathbun, 1930 
Microcassiope   granulimanus Bajo Rocas y Arrecifes Coralinos.  Bahamas, Cuba-Venezuela. Somera. Rathbun, 1930 
Nanoplax xanthiformis Cosmopolita. Florida-Brasil.  11 - 340 m Williams, 1984 
Hemus cristulipes Cosmopolita. Carolina del Sur-Brasil.  15 - 69 m Williams, 1984 
Macrocoeloma camptocerum  Cosmopolita. Florida-Brasil.  3,7 m Williams, 1984 

Microphrys antillensis Arrecifes Coralinos.  Florida-Brasil.  3,7 - 27 m Williams, 1984 
Mithracuclus cinctimanus Arrecifes Coralinos y Pastos Marinos. Mar Caribe. Somera. Lemaitre, 1981 
Mithracuclus forceps Arrecifes Coralinos y Pastos Marinos. Mar Caribe. Somera. Lemaitre, 1981 
Mithracuclus sculptus Bajo Rocas y Arrecifes Coralinos.  Mar Caribe. Somera. Hazlett, 1979; Lemaitre, 1981 
Calappa sp Fondos Arenosos y Arrecifes Coralinos.  Florida-Brasil.   Williams, 1984 
Symethis variolosa Fondos Arenosos y Arrecifes Coralinos.  Florida-Brasil.   Williams, 1985 

 

Portunus vocans  Zonas Rocosas. Atlántico Este y Sur.  Rathbun, 1930 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


