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Artículo 
 

Moluscos asociados al arrecife coralino de Isla Larga, Parque   
Nacional San Esteban, Estado Carabobo, Venezuela 

Julia Andreina Álvarez-Barco,    José Gregorio Rodríguez-Quintal, 

 �&�D�U�P�H�Q���7�H�U�H�V�D���5�R�G�U�t�J�X�H�]   y  Samuel Elías Narciso-Fejure  

Resumen. Los ejemplares identificados en el presente trabajo fueron colectados manualmente 
en visitas ocasionales al arrecife coralino de Isla Larga, entre los años 2006, 2007 y 2009, y de 
forma sistemática sobre el gradiente de profundidad de 0 a 18 m durante los meses de mayo, 
junio y julio de 2010; a fin de tener un reporte taxonómico de las especies de bivalvos y gasteró-
podos de la zona. Se identificaron 23 familias dentro del Phylum Mollusca correspondientes a 38 
especies de las Clases Bivalvia (21) y Gastropoda (17). Valores similares de riqueza de especies 
se han registrado en otros arrecifes del Caribe. El número de especies encontradas en un área de 
muestreo tan pequeña del Parque Nacional San Esteban, sugiere la necesidad de incrementar el 
esfuerzo de muestreo hacia otros  arrecifes del mismo. 

Palabras clave�ã�����‘�Ž�—�•�…�‘�•�â���„�‹�˜�ƒ�Ž�˜�‘�•�â���‰�ƒ�•�–�”�×�’�‘�†�‘�•�â���ƒ�”�”�‡�…�‹�ˆ�‡���…�‘�”�ƒ�Ž�‹�•�‘�â���–�ƒ�š�‘�•�‘�•�À�ƒ�â�����ƒ�”�����ƒ�”�‹�„�‡�ä�� 

Mollusks associated with the coral reef of Isla Larga, San Esteban National Park, Carabobo 
State, Venezuela. 

Abstract. The specimens identified in the present work were collected manually on occasional 
visits to the Isla Larga coral reef, between years  2006 , 2007 and 2009 , applying a systematic 
designed on the gradient depth from to 1 m to 18 m depth during the months of May, June and 
July 2010.  In order, to have a taxonomic report in the area we identified 23 families within the 
Phylum Mollusca corresponding to 38 species of the Bivalvia (21) and Gastropoda (17) Classes. 
Similar values of species richness have been recorded in other Caribbean reefs. The number of 
species found in a such small area of sampling in the San Esteban National Park suggests the ne-
ed to increase the effort towards other reefs of the same location. 

Key words : Molluscs; bivalves; gastropods; coral reef; taxonomy; Caribbean Sea.  

Introducción 

Los arrecifes coralinos tropicales se encuentran entre las comunidades marinas 
más diversas del planeta, alcanzando su mayor desarrollo en aguas con tempera-
turas superficiales entre los 23-25 °C. En estos ambientes existe una amplia y 
compleja variedad de organismos vivos, que ocupan micro-hábitats representados 
por diferentes sustratos físicos (arena, oquedades de rocas) y biológicos (algas, 
corales, esponjas).  



6    Moluscos arrecife coralino de Isla Larga  

 

El componente biológico en los arrecifes coralinos está constituido  
tanto por organismos sésiles como móviles, entre los cuales se encuentran 
los invertebrados, caracterizados por una alta diversidad y amplia distri-
bución. Entre ellos, los moluscos representan uno de los grupos más       
importantes, dada sus características ecológicas y morfológicas, densidad 
y presencia en la cadena trófica (Sorokin 2005). Si bien esta clara la impor-
tancia de los moluscos en las comunidades marinas arrecifales, las revisio-
nes bibliográficas realizadas arrojan pocos trabajos en estos ambientes 
particulares. En Venezuela, la situación en la malacología marina no es 
muy diferente, las investigaciones se concentran principalmente en la zona 
oriental del país (Princz 1973; Flores 1978; Jiménez 1994, 2004; Prieto et 
al. 1999); siendo escasos en la zona centro-occidental, entre ellos los de 
Almeida (1974), Bitter y Martínez (2001), Capelo et al. (2004) Miloslavich 
y Klein (2005), Mónaco et al. (2008), Miloslavich y Huck (2009) y Rivolta 
et al�ä�����t�r�s�w���ä�����‘�•�…�‡�”�•�‹�‡�•�–�‡���ƒ�Ž���–�‹�’�‘���†�‡���‹�•�˜�‡�•�–�‹�‰�ƒ�…�‹�×�•�á���Ž�‘�•���‡�•�–�—�†�‹�‘�•���–�ƒ�š�‘�•�×�•�‹�…�‘�• 
son escasos, prevaleciendo el interés por los ecológicos y de productividad 
secundaria, particularmente de especies de valor comercial. 

En cuanto a los ambientes evaluados, la mayoría de las investigaciones 
se han realizado en litorales arenosos y rocosos; o praderas de fanerógamas. 
En el caso de los arrecifes coralinos se pueden citar los trabajos realizados 
sobre criptofauna en el Parque Nacional Archipiélago de Los Roques, con 
�t�{���‡�•�’�‡�…�‹�‡�•���†�‡���„�‹�˜�ƒ�Ž�˜�‘�•�á���s�u���†�‡���‰�ƒ�•�–�‡�”�×�’�‘�†�‘�•���›���u���‡�•�’�‡�…�‹�‡�•���†�‡���’�‘�Ž�‹�’�Ž�ƒ�…�×�ˆ�‘�”�‘�•��
����‹�•�±�•�‡�œ��et al. 2014) y en el P. N. San Esteban (Rivolta et al. 2015). 

El objetivo de este trabajo fue caracterizar la comunidad de las Clases 
Bivalvia y Gastropoda, en el arrecife coralino de Isla Larga, Parque Nacional 
San Esteban, complementando la información sobre profundidad y sustrato 
ocupado, lo que representa un aporte al conocimiento del grupo en el área, 
y una actualización del listado levantado cuarenta años atrás. 

 

Materiales y métodos 
 

El Parque Nacional San Esteban se encuentra ubicado en el extremo 
�‘�…�…�‹�†�‡�•�–�ƒ�Ž���†�‡���Ž�ƒ�����‡�”�”�ƒ�•�À�ƒ���†�‡�Ž���Ž�‹�–�‘�”�ƒ�Ž���†�‡���Ž�ƒ�����‘�”�†�‹�Ž�Ž�‡�”�ƒ���†�‡���Ž�ƒ�����‘�•�–�ƒ�����s�r�¹�t�v�ï����-
�x�y�¹�w�z�ï�����á���‡�•�–�”�‡���Ž�‘�•���‡�•�–�ƒ�†�‘�•�����ƒ�”�ƒ�„�‘�„�‘���›�����”�ƒ�‰�—�ƒ�ä�����Ž���ž�”�‡�ƒ���•�ƒ�”�‹�•�‘-costera del 
P. N. San Esteban está constituida por cinco islas: El Rey, Alcatraz, Ratón, 
Santo Domingo e Isla Larga; todas sujetas a régimen de protección especial 
(Novo et al. �s�{�{�y�������	�‹�‰�—�”�ƒ���s���ä�����‡�•�–�”�‘���†�‡���‡�•�–�ƒ���œ�‘�•�ƒ���•�‡���‡�•�…�‘�‰�‹�×�����•�Ž�ƒ�����ƒ�”�‰�ƒ���’�‘�”��
el fácil acceso con embarcaciones desde la costa. 

La mayoría de las especies fueron colectadas en la zona de sotavento 
de Isla Larga, en salidas realizadas en los años 2006, 2007 y 2009. Poste-
riormente a fin de completar la información taxonómica, se hicieron tres 
nuevas salidas de campo, a esta zona, de dos días de duración cada una, en 
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Figura 1. Ubicación geográfica del Parque Nacional San Esteban. Se destaca Isla Larga 

y el arrecife muestreado.  

los meses de mayo, junio y julio del año 2010; donde se colectaron 15 
nuevas especies. 

Para la colecta de moluscos se hizo una revisión minuciosa del sustrato 
coralino a lo largo del gradiente de profundidad, con estratos cada 3 m, 
desde 1 hasta 18 m en el año 2010. Las colectas de años anteriores (2006 -
2009) fueron incidentales y aleatorias, pero igualmente incluidas en el  
listado taxonómico de la zona de estudio. En general, la búsqueda de los    
organismos se realizó en las horas de mayor iluminación durante todo el 
día, con buceo libre a 1 m, y buceo autónomo a partir de los 3 m de profun-
didad. Se colectaron de manera manual, y en la medida de lo posible, dos o 
tres ejemplares de cada especie, los cuales fueron preservados en frío para 
su traslado al laboratorio de Biología Marino Costera de la Universidad de 
Carabobo, donde fueron depositados en la Colección Biológica de Organismos 
Marinos (CMM-UC) bajo el N 052 del Registro Nacional de Colecciones Bio-
lógicas de Venezuela. Cada ejemplar fue codificado e identificado, fotografia-
do y preservado, primero en formaldehido al 10 % y luego trasvasados a eta-
nol �ƒ�Ž�� �y�r�� �¨�ä�� ���ƒ�”�ƒ�� �Ž�ƒ�� �‹�†�‡�•�–�‹�ˆ�‹�…�ƒ�…�‹�×�•�� �•�‡�� �‡�•�’�Ž�‡�ƒ�”�‘�•�� �Ž�‘�•�� �–�”�ƒ�„�ƒ�Œ�‘�•�� �†�‡�� ���„�„�‘�–�–�� �›��
Bayer (1954), Petuch (1987), Díaz y Puyana (1994), De Carvalho (1994), 
Knopf (1998), Lodeiros et al. (1999), Redfern (2001), Fulvo y Nistri 
���t�r�r�x���á�� �ƒ�•�À��como la revisión taxonómica a través de la página web: 
Appeltans y colaboradores en: World Register of Marine Species. Acces-
sed at   http://www.marinespecies.org en 2013-06-27. 
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Cada una de las especies descritas incluye la siguiente información:  
1-���Ž�ƒ�•�‹�ˆ�‹�…�ƒ�…�‹�×�•�� �–�ƒ�š�‘�•�×�•�‹�…�ƒ�ä�� ���Ž�ƒ�•�‡�á�� ���—�„�…�Ž�ƒ�•�‡�á�� ���”�†�‡�•�á�� ���—�’�‡�”�ˆ�ƒ�•�‹�Ž�‹�ƒ�á�� �	�ƒ�•�‹�Ž�‹�ƒ�á��
Subfamilia, Género y Especie. 2-Material examinado. Código de la Colección 
de Moluscos Marino (CMM-0000), número de ejemplares, lugar de colecta, 
fecha de colección. 3-Caracteres distintivos. Morfología de la concha 
���…�ƒ�”�ƒ�…�–�‡�”�À�•�–�‹�…�ƒ�•�� �”�‡�“�—�‡�”�‹�†�ƒ�•�� �’�ƒ�”�ƒ�� �Ž�ƒ�� �‹�†�‡�•�–�‹�ˆ�‹�…�ƒ�…�‹�×�•���ä�� �v-Comentarios. Carac-
terísticas particulares observadas y comparadas con la bibliografía. 

 
Resultados 
 

Producto del muestreo realizado en el arrecife de Isla Larga, se obtuvo 
un total de 38 especies pertenecientes a 2 clases, 4 subclases, 10 órdenes, 
�s�z���•�—�’�‡�”�ˆ�ƒ�•�‹�Ž�‹�ƒ�•�á���t�u���ˆ�ƒ�•�‹�Ž�‹�ƒ�•���›���u�t���‰�±�•�‡�”�‘�•�ä�������…�‘�•�–�‹�•�—�ƒ�…�‹�×�•���•�‡���’�”�‡�•�‡�•�–�ƒ�•���Ž�ƒ�•��
especies identificadas. 
 

CLASE BIVALVIA Linnaeus, 1758 

Subclase Heterodonta Neumayr, 1884  

Orden Arcoida 

Superfamilia Arcoidea Lamarck, 1809  

Familia Arcidae Lamarck, 1809 

Género Arca ���‹�•�•�±�á���s�y�w�z 

Arca imbricata  ���”�—�‰�—�‹�±�”�‡�á���s�y�z�{�����	�‹�‰�—�”�ƒ���t�����ä 

Material examinado. CMM-0001 y CMM-0002, dos ejemplares colec-
tados en 2009 y 2010 respectivamente. 

Caracteres distintivos. Concha de tamaño mediano (50mm), rectan-
gular, áspera, marrón claro; muesca del biso amplio. Ornamentación      
consistente en numerosas costillas radiales, irregulares; cruzadas por     
líneas de crecimiento; periostraco velloso, de color amarillento. 

Comentarios. La colección contiene ejemplares que miden entre 
�u�w�á�w�� �›�� �w�r�� �•�•�á�� �…�‘�•�� �’�‡�”�‹�‘�•�–�”�ƒ�…�‘�� �ƒ�„�—�•�†�ƒ�•�–�‡�� �†�‡�� �…�‘�Ž�‘�”�� �ƒ�•�ƒ�”�‹�Ž�Ž�‡�•�–�‘�ä�� ���‘�•�ï�•������
bajo rocas y corales. Los ejemplares fueron colectados a 3 y 5 m de profun-
didad sobre el arrecife, incrustados en la roca coralina.  

 

Género Barbatia Gray, 1847. 

Barbatia candida  (Helbling, 1799) (Figura 2B) 

Caracteres distintivos. Concha de tamaño mediano (50mm), rectan-
gular, áspera, marrón claro; muesca del biso amplio. Ornamentación      
consistente en numerosas costillas radiales, irregulares; cruzadas por      
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líneas de crecimiento; periostraco velloso, de color amarillento. 

Comentarios. La colección contiene ejemplares que miden entre 
�u�w�á�w�� �›�� �w�r�� �•�•�á�� �…�‘�•�� �’�‡�”�‹�‘�•�–�”�ƒ�…�‘�� �ƒ�„�—�•�†�ƒ�•�–�‡�� �†�‡�� �…�‘�Ž�‘�”�� �ƒ�•�ƒ�”�‹�Ž�Ž�‡�•�–�‘�ä�� ���‘�•�ï�•��������
bajo rocas y corales. Los ejemplares fueron colectados a 3 y 5 m de profun-
didad sobre el arrecife, incrustados en la roca coralina.  

 

Barbatia cancellaria  (Lamarck, 1819) (Figura 2C) 

Material examinado. CMM-0006 y CMM-0007, cuatro ejemplares 
colectados en 2009 y 2010 respectivamente. 

Caracteres distintivos. Concha pequeña (30 mm), subrectangular, 
de color marrón rojizo y cubierta por un denso periostraco velloso, con  
numerosas costillas radiales ásperas cruzadas por líneas concéntricas; 
charnela con numerosos dientes dispuestos oblicuamente con respecto al 
centro. 

 Comentarios. Los ejemplares presentan tallas de 14, 26 y 30 mm, 
coincidiendo con la descripción reportada en la bibliografía. Todos los 
ejemplares fueron colectados a 1 m de profundidad sobre rocas y algas  
calcáreas. 
 
Orden Mytiloida 

Superfamilia Mytiloidea Rafinesque, 1815 

Familia Mytilidae Rafinesque, 1815 

Género Brachidontes Swainson, 1840 

Brachidontes exustus (Linnaeus, 1758) (Figura 2D) 

Material examinado. CMM-0008, cuatro ejemplares colectados en 
2010. 

Caracteres distintivos. Concha pequeña (18 mm), moderadamente 
alargada, ornamentada finamente con estrías radiales que forman 90-130 
dentículos a lo largo del margen; color marrón oscuro en el exterior y    
púrpura metálico con blanco en el interior. 

Comentarios. Los ejemplares de la colección son de talla pequeña, 
entre 7 a 10 mm, las características externas son las mismas de la referencia, 
y todos fueron encontrados adheridos a la roca a menos de 1 m de profun-
didad. 

 

Género Lithophaga ���Ú�†�‹�•�‰�á���s�y�{�z 

Lithophaga antillarum  ���†�ï�����”�„�‹�‰�•�›�á���s�z�w�u�������	�‹�‰�—�”�ƒ���t���� 

Material examinado. CMM-0009, un ejemplar colectado en 2010. 
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Caracteres distintivos. Concha grande (100 mm), lanceolada, frágil; 
ornamentada con finas estrías en sentido dorso-ventral; color amarillento 
en el exterior, crema iridiscente en el interior. 

Comentarios. El ejemplar colectado tiene una talla de 110 mm, de 
color amarillo hasta la mitad, y luego cambia a blanco. Fue colectado     de-
ntro de coral muerto a 12 m de profundidad. 

 

Género Leisolenus Carpenter, 1857 

Leiosolenus aristatus  (Dillwyn, 1817) (Figura 2F) 

Material examinado. CMM-00011, un ejemplar colectado en 2009. 

Caracteres distintivos. Concha mediana (40 mm), caracterizada por 
los extremos posteriores puntiagudos cruzados; color marrón claro, usual-
mente cubierta por un periostraco calcáreo. 

Comentarios. El ejemplar se encuentra depositado en material seco 
y se caracteriza por una talla pequeña de 26,5 mm, de color gris claro, y se 
colectó a 6 m perforando el coral. 

 

Orden Pterioida 

Superfamilia Pinnoidea  

Familia Pinnidae 

Género Atrina Gray, 1847 

Atrina seminuda  (Lamarck, 1819) (Figura 3A) 

Material examinado. CMM-0081, un ejemplar colectado en 2010. 

Caracteres distintivos. Concha grande (200 mm), ancha, con 10 a 20 
hileras radiales de proyecciones espinosas semitubulares; color marrón 
verdoso a marrón claro. 

Comentarios. Ejemplar colectado dentro del sustrato arenoso, mide 
�s�r�s���•�•�á���†�‡���…�‘�Ž�‘�”���•�ƒ�”�”�×�•���…�Ž�ƒ�”�‘�ä�����•�����•�Ž�ƒ�����ƒ�”�‰�ƒ���•�‡���’�—�‡�†�‡���‘�„�•�‡�”�˜�ƒ�”���‡�•�–�ƒ���‡�•�’�‡�…�‹�‡ 
a lo largo de todo el gradiente entre 1-18 m de profundidad, enterrada en 
los parches de arena. 
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Figura 2. A) Arca imbricata. B) Barbatia candida. C) Barbatia cancellaria. D) Brachidontes exustus.      

E) Lithophaga antillarum. F) Leiosolenus aristatus. 

2A 2B 2C 

2D 
3E 5F 

Superfamilia Pterioidea Gray, 1847 (1820) 

Familia Pteriidae Gray, 1847 (1820) 

Género Pteria Scopoli 1777 

Pteria colymbus  �����Ú�†�‹�•�‰�á���s�y�{�z�������	�‹�‰�—�”�ƒ���u���� 

Material examinado. CMM-0058, un ejemplar colectado en 2009.  
Caracteres distintivos. Concha grande (75 mm), color marrón oscuro 

con rayos blanquecinos, periostraco marrón con pequeñas proyecciones 
espinosas. 

Comentarios. El ejemplar depositado en la colección mide 60 mm, 
color marrón oscuro, colectado a 8 m de profundidad sobre gorgóneos.  

 

Género Pinctada ���Ú�†�‹�•�‰���s�y�{�z 

Pinctada imbricata  ���Ú�†�‹�•�‰�á���s�y�{�z�����	�‹�‰�—�”�ƒ���u���� 

Material examinado. CMM-0013 y CMM-0014, dos ejemplares colec-
tados en 2007 y 2010 respectivamente. 

Caracteres distintivos. Concha mediana (50 mm), redondeada,   
aplanada lateralmente, delgada; color marrón-púrpura con marcas verdes.   
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Periostraco formando escamas espinosas. Interior nacarado. 

Comentarios. Los dos ejemplares presentan medidas de 20 y 54,5 
mm, colectados sobre coral vivo a 6 m de profundidad.  

 

Género Isognomon Lightfoot, 1786 

Isognomon radiatus  (Anton, 1838) (Figura 3D) 

Material examinado. CMM-0015, tres ejemplares colectados (2009). 

Caracteres distintivos. Concha de tamaño mediano (40 mm); usual-
mente alargada; charnela corta, con 4-8 escotaduras; exterior de color 
amarillento translúcido con bandas radiales onduladas marrón rojizo. 

Comentarios. Los ejemplares depositados en la colección varían de 
tamaño desde 9-25 mm, bandas radiales marrón claras  que se oscurecen 
al llegar al borde de la concha. Los ejemplares son juveniles colectados a 6 m 
de profundidad, sobre el coral vivo.  

 

Isognomon bicolor  (C. B. Adams, 1845) (Figura 3E) 

Material examinado. CMM-0018 y CMM-0019, tres ejemplares      
colectados en 2009 y 2010 respectivamente. 

Caracteres distintivos. Concha pequeña (25mm), similar en forma a 
I. radiatus, pero con laminillas superpuestas en la superficie externa; color 
gris oscuro a negro en el exterior, y púrpura nacarado en el interior. 

Comentarios. Los ejemplares fueron colectados en dos ambientes 
diferentes: sobre sustrato rocoso en la zona supralitoral, y a 15 m de 
profundidad sobre coral muerto, ubicados generalmente en oquedades. 
Los tamaños encontrados están entre 14-25 mm. 

 

Isognomon allatus (Gmelin, 1791) (Figura 3F) 

Material examinado. CMM-0020, CMM-0021, CMM-0022, CMM-
0023 y CMM-0024, cinco ejemplares colectados en 2009 y 2010. 

Caracteres distintivos. Concha alargada (40 mm), usualmente defor-
mada; con una cresta longitudinal delgada a lo largo de la zona central del 
interior de las valvas; color negro-púrpura. 

Comentarios. Los ejemplares fueron colectados a diferentes profun-
didades  entre 1 y 15 m sobre coral vivo, con tallas entre los 24-36 mm. 
Ningún ejemplar se colectó completo (valva rota), la apariencia externa es 
blanca con estrías de crecimiento cerca de la charnela y la cara interna es 
de color vino tinto. 
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Género Dendostrea Swaison, 1835 

Dendostrea frons (Linnaeus, 1758) (Figura 4B) 

Material examinado. CMM-0027 y CMM-0059, 10 ejemplares colec-
tados en 2010 y 2009, respectivamente. 

Caracteres distintivos. Concha ovalada-alargada (50 mm), caracteri-
zada por los pliegues y márgenes irregulares. Borde interior de las valvas 
�…�‘�•���’�‡�“�—�‡�Ó�ƒ�•���ò�˜�‡�”�”�—�‰�ƒ�•�ó���ƒ�Ž�‹�•�‡�ƒ�†�ƒ�•�ä 

Comentarios. Ejemplares colectados a 3, 6 y 15 m de profundidad 
sobre gorgóneos, agregados, formando un racimo sobre las ramificaciones 
del coral blando. Las tallas se encuentran entre 13 y 27 cm. Color de las 
valvas indeterminado por el epibentos asociado. 

 

Orden Pectinoida 

Superfamilia Pectinoidea Rafinesque, 1815 

Familia Spondylidae Gray, 1826 

Género Spondylus ���‹�•�•�±�á���s�y�w�z 

Spondylus tenuis Schreibers, 1793 (Figura 4C) 

Material examinado. CMM-0028 y CM-0029, dos ejemplares colecta-
dos en 2009 y 2010 respectivamente.  

Caracteres distintivos. Similar a S. americanus, pero color rojo-
púrpura con manchas anaranjadas y borde interno naranja. Espinas, cuan-
do están presentes, ramificadas y menos erectas que en la especie anterior. 

Comentarios. Ejemplares colectados a 6 m de profundidad sobre 
coral muerto, con tallas de 58 y 64 mm. La concha en el exterior es marrón 
rojiza con espinas, erectas, no se pudieron observar ramificaciones de las 
mismas, abundante epibentos incrustante. El borde interno es marrón-
rojizo, el interior de la concha es blanco.  

 

Orden Limoida Moore, 1952 

Superfamilia Limoidea Rafinesque, 1815 

Familia Limidae Rafinesque, 1815 

Género Lima ���”�—�‰�—�‹�°�”�‡�á���s�y�{�y 

Lima lima  (Linnaeus, 1758) (Figura 4D) 

Material examinado. CMM-0030, un ejemplar colectado en 2010.  
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Figura 3. A) Atrina seminuda. B) Pteria colymbus. C) Pinctada imbricata. D) Isognomon radiatus.    

E) Isognomon bicolor. F) Isognomon allatus. 

3A 3B 

3C 

3D 

3F 

3E 

Orden Ostreoida Férussac, 1822 

Superfamilia Ostreoidea Rafinesque, 1815 

Familia Ostreidae Rafinesque, 1815 

Género Ostrea ���‹�•�•�±�á���s�y�w�z 

Ostrea stentina  Payraudeau, 1826 (Figura 4A ) 

Material examinado. CMM-0026, un ejemplar colectado en 2010. 

Caracteres distintivos. Concha mediana a grande (60 mm), ovalada, 
con márgenes cortantes dentellados, valva izquierda con el fondo plano y 
uno de los márgenes elevado verticalmente; color rosado violáceo a gris. 

Comentarios. Único ejemplar colectado a 12 m de profundidad     
sobre coral muerto, con un tamaño de 38 mm. De apariencia blancuzca y 
rugosa, debido a los epibiontes que habitan sobre sus valvas. 



15                                                                                        Mem. Fund. La Salle Cien. Nat. 2019  77(185)  

 

Caracteres distintivos. Concha subtriangular, de tamaño mediano 
(35 mm), gruesa, blanca; con 25-32 fuertes costillas radiales espinosas;  
aurícula posterior más grande que la anterior. 

Comentarios. Colectado a 15 m de profundidad dentro de oqueda-
des del coral, mide 34 mm, concha de color blanco, gruesa con escaso     
epibentos, presenta 30 costillas fuertes con pequeñas espinas.  

 

Género Ctenoides  ���Ú�”�…�Š�á���s�z�w�u 

Ctenoides scaber (Born, 1778) (Figura 4E) 

Material examinado. CMM-0031, CMM-0032 y CMM-0062, cuatro 
ejemplares colectados en 2010. 

Caracteres distintivos. Concha oval-alargada, grande (100 mm), con 
aurículas desiguales; muesca del biso amplia, debajo del extremo anterior; 
color blanco, periostraco marrón amarillento. Ornamentada con 60-65  
costillas espinosas. 

Comentarios. Ejemplares colectados a 3 y 12 m de profundidad,   
entre ellos muestras secas y húmedas con tallas entre 20-70 mm. Los indi-
viduos de mayor talla fueron colectados en las zonas más someras del   
gradiente de profundidad. La concha desde la charnela es blanca cambiando 
a naranja con abundante costillas y evidentes línea de crecimiento. 

 

Superfamlia Anomioidea Rafinesque, 1815 

Familia Anomiidae Rafinesque, 1815 

Género Pododesmus Philippi, 1937 

Pododesmus rudis (Broderip, 1834) (Figura 4F) 

Material examinado. CMM-0033, un ejemplar colectado en 2009. 

Caracteres distintivos. Concha mediana (hasta 60 mm), de forma 
irregular, gruesa; apófisis del condróforo fuerte. Huella muscular rectangular 
o elíptica; color blanquecino en el exterior y marrón en el interior. 

Comentarios. Ejemplar de talla pequeña (23 mm), concha similar a 
la referencia, colectado a 13 m de profundidad, adherido a la roca, solo se 
posee una valva con tejido, el resto adherido al sustrato. 

 

Subclase Heterodonta (=Eulamellibranchia) 

Orden Veneroida Gray, 1854 

Superfamilia Chamoidea Lamarck, 1809 
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Familia Chamidae Lamarck, 1809 

Género Chama Linnaeus, 1758 

Chama macerophylla  Gmelin, 1791 (Figura 4G) 

Material examinado. CMM-0034 y CMM-0035, dos ejemplares colec-
tados en 2010. 

Caracteres distintivos. Concha redondeada, grande (60 mm), 
masiva. Superficie externa foliácea, a veces con proyecciones espinosas; 
margen interno dentellado; color variable (rojo, amarillo, marrón, violeta, 
blanco o combinaciones de éstos. 

Comentarios. Concha con superficie rugosa y deforme sin espinas, el 
color es variable, rojo, amarillo, blanco y verde, en el interior se puede    
observar la forma redonda y de color gris claro; de talla mediana entre 34 
y 43 mm. Los ejemplares fueron colectados a 3 y 15 m de profundidad    
sobre coral muerto. 

 

Chama sinuosa Broderip, 1835 (Figura 4H) 

Material examinado. CMM-0036 y CMM-0060, dos ejemplares colec-
tados en 2010 y 2009 respectivamente. 

Caracteres distintivos. Concha grande (60 mm), masiva; margen  
interno no dentellado. La línea paleal termina directamente en la huella del 
aductor anterior y no continúa hasta el final de ésta, como en las demás 
especies; color blanquecino, algo verdoso en el interior. 

Comentarios. Ejemplares colectados a 1 y 3 m de profundidad ad-
heridos al coral muerto, con una talla de 28 y 38 mm y una coloración exter-
na variable de rojo, marrón y naranja, con presencia de epifitas. 

 

Superfamilia Gastrocaenoidea Gray, 1840 

Familia Gastrochaenidae Gray, 1840 

Género Lamychaena Freneix, 1979 

Lamychaena hians (Gmelin, 1791) (Figura 4I) 

Material examinado. CMM-0037, un ejemplar colectado en 2009.  

Caracteres distintivos. Concha pequeña (18mm), en forma de espá-
tula; margen posterior ampliamente redondeado, ancho. Vértice muy cerca 
del extremo anterior; superficie con estrías concéntricas; color blanco. 

Comentarios. Ejemplar de talla muy pequeña (6 mm), color blanco 
con borde traslucido. Claras líneas de crecimiento. Colectado perforando el 
coral a 12 m de profundidad. 
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Figura 4. A) Ostrea stentina. B) Dendostrea frons. C) Spondylus tenuis D) Lima lima. E) Ctenoides 
scaber. F) Pododesmus rudis. G) Chama macerophylla. H) Chama sinuosa. I) Lamychaena hians. 

4A 

4B 4C 

4D 
4E 4F 

4G 4H 4I 

Superfamilia Gastrocaenoidea Gray, 1840 

Familia Gastrochaenidae Gray, 1840 

Género Lamychaena Freneix, 1979 

Lamychaena hians (Gmelin, 1791) (Figura 4I) 

Material examinado. CMM-0037, un ejemplar colectado en 2009.  

Caracteres distintivos. Concha pequeña (18mm), en forma de espá-
tula; margen posterior ampliamente redondeado, ancho. Vértice muy cerca 
del extremo anterior; superficie con estrías concéntricas; color blanco. 

Comentarios. Ejemplar de talla muy pequeña (6 mm), color blanco 
con borde traslucido. Claras líneas de crecimiento. Colectado perforando el 
coral a 12 m de profundidad. 
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CLASE GASTROPODA Cuvier, 1795 

Subclase Vetigastropoda Salvini-Plawen, 1980 

Superfamilia Trochoidea Rafinesque, 1815 

Familia Tegulidae Kuroda, Habe & Oyama, 1971 

Género Cittarium Philippi, 1847 

Cittarium pica  �����‹�•�•�±�á���s�y�w�z�������	�‹�‰�—�”�ƒ���w�����ä�s���›���t�� 

Material examinado. CMM-0039 y CMM-0040, seis ejemplares      
colectados en 2007 y 2010 respectivamente. 

Caracteres distintivos. Concha nacarada, grande, pesada y fuerte; 
superficie áspera; ombligo grande y profundo, con un diente en la base. 
Opérculo multi-espiral, córneo; color blanco-amarillo con grandes        
manchas negro-púrpura. 

Comentarios. Colectados en la zona intermareal rocosa a 1-3 m de 
profundidad. El ejemplar de mayor talla es de 42 mm del ápice a la apertura, 
y el de menor talla 11 mm. Esta especie es altamente explotada para el 
consumo (Álvarez Barco obs. pers) (Bastidas et al. 2015). 

 

Subclase Neritomorpha Golikov & Starobogatov, 1975 

Orden Cycloneritomorpha  

Superfamilia Neritoidea Rafinesque, 1815 

Familia Neritidae Rafinesque, 1815 

Género Nerita Linnaeus, 1758 

Nerita fulgurans  Gmelin, 1791 (Figura 5B). 

Material examinado: CMM-0041, un ejemplar colectado en 2010. 

Caracteres distintivos. Concha de tamaño pequeño a mediano (25 mm), 
ornamentada con numerosos cordones espirales delgados; coloración difusa, 
con manchas marrón, negro, gris y amarillo; callo pustuloso; dos dientes 
pequeños en la columnella; opérculo gris o marrón claro.  

Comentarios. Ejemplar colectado en la zona intermareal rocosa. 
La talla es 9 mm de alto (ápice-labio), con marcas negras y blancas intercala-
das, dos dientes pequeños, opérculo marrón claro. 

Nerita versicolor  Gmelin, 1791 (Figura 5C) 

Material examinado. CMM-0042, siete ejemplares colectados en 
2010. 
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Caracteres distintivos. Concha pequeña a mediana (26 mm), orna-
mentada con cordones espirales gruesa; columnella convexa, dotada de 
cuatro dientes fuertes; colores blancos amarillentos con manchas irregulares 
rojos y negros; opérculo marrón grisáceo, algo pustuloso. 

Comentarios. Los ejemplares fueron colectados en la zona interma-
real rocosa. Presentan cordones espirales marcados y con manchas rojas, 
negras y blancas, los cuatro dientes pronunciados con una mancha naranja 
clara y opérculo marrón oscuro, el tamaño promedio fue de 13 mm de    
altura. 

 

Subclase Caenogastropoda Cox, 1960 

Superfamilia Cerithioidea Fleming, 1822 

Familia Cerithiidae Fleming, 1822 

Subfamilia Cerithiidae Fleming, 1822 

Género Cerithium Bruguière, 1789 

Cerithium litteratum  (Born, 1780) (Figura 5D) 

Material examinado. CMM-0043 y CMM-0044, cinco ejemplares   
colectados en 2009 y 2010 respectivamente. 

Caracteres distintivos. Concha de tamaño pequeño a mediano (30 mm), 
robusta, con 8-9 giros ornamentados con finos hilos espirales y una hilera 
de prominentes nódulos debajo de la sutura; otra hilera de nódulos puede 
estar presente también en la periferia. Base con cordones granulosos; 
canal anal y sifonal cortos pero profundos; color blanco marfil o amarillo 
con manchas marrón verdoso o negro. 

Comentarios. Los ejemplares fueron colectados sobre coral, especí-
ficamente Acropora palmata muerto, a 3 y 5 m de profundidad. Las tallas 
de los ejemplares entre 16,2-25 mm. Se observan los hilos espirales, nódulos 
y cordones granulosos, el color de las conchas es amarillo con manchas 
negras. 

Orden Littorinimorpha Golikov & Starobogatov, 1975 

Superfamilia Stromboidea Rafiniesque, 1815 

Familia Strombidae Rafinesque, 1815 

Género Strombus Linnaeus, 1758 

Strombus pugilis  Linnaeus, 1758 (Figura 5E) 

Material examinado. CMM-0045, dos ejemplares colectados en 
2009. 
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Caracteres distintivos. Concha de tamaño mediano a grande (110 mm), 
fuerte y pesada. Labio externo poco extendido; con una hilera espiral de 
espinas largas y romas en la espira; color anaranjado intenso a salmón, con 
una mancha violeta en el extremo del canal sifonal. 

Comentarios. Los ejemplares colectados fueron juveniles, encontrados 
en la zona somera sobre parches de arena, con tallas de 40 y 48 mm. El 
color de la concha es blanco, con nódulos en el último giro y un hombro 
prominente en el labio. 

 

Superfamilia Cypraeoidea Rafinesque, 1815  

Familia Ovulidae Röding, 1798 

Género Cyphoma ���Ú�†�‹�•�‰�á���s�y�{�z 

Cyphoma gibbossum (Linnaeus, 1758) (Figura 5 F). 

Material examinado. CMM-0046 y CMM-0063, dos ejemplares colec-
tados en 2006 y 2009, respectivamente. 

Caracteres distintivos. Concha pequeña a mediana (38mm), lisa,  
brillante, color crema anaranjada, con una mancha rectangular más pálida 
en el dorso. Manto del animal con manchas redondeadas color naranja.  

Comentarios. Colectados sobre octocorales. Los ejemplares son de 
tamaño intermedio con una longitud promedio de 25 mm, concha color 
amarilla y blanca, con la muesca típica del género. 

 

Superfamilia Tonnoidea Suter, 1913 (1825) 

Familia  Ranellidae Gray, 1854 

Género Monoplex  Perry, 1810 

Monoplex pilearis  (Linnaeus, 1758) (Figura 5G). 

Material examinado. CMM-0047, un ejemplar colectado en 2010. 

Caracteres distintivos. Concha grande (hasta 160 mm), delgada;  
ornamentada con cordones espirales nodulosos y 3-5 várices; labio         
externo con una docena de dientes pareados en su margen interno; color 
marrón grisáceo con bandas claras y oscuras alternadas; periostraco       
velloso.  

Comentarios. Un ejemplar juvenil (11,4 mm) colectado sobre la roca 
de coral a 3 m de profundidad. A pesar de su estadio el ejemplar cumple 
con la descripción clásica de la especie.  
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Figura 5. A) Cittarium pica. B) Nerita fulgurans. C) N. versicolor. D) Cerithium litteratum.                

E) Strombus pugilis. F) Cyphoma gibbossum. G) Monoplex pilearis. 

Orden Neogastropoda Wenz, 1938 

Superfamilia Muricidae Rafinesque, 1815 

Familia Muricidae Rafinesque, 1815 

Género Stramonita ���Ú�†�‹�•�‰�á���s�y�{�z 

Stramonita rustica  (Lamarck, 1822) (Figura 6A) 

Material examinado. CMM-0048, un ejemplar colectado en 2010. 
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Caracteres distintivos. Concha mediana (50 mm), gruesa y pesada, 
de giros angulados en el hombro, que están ornamentados con uno o más 
cordones nudosos y mitad de los giros con numerosos hilos espirales; 
abertura con numerosos surcos espirales en su interior; color gris a        
marrón con manchas más oscuras. 

Comentarios. Ejemplar colectado en aguas someras sobre el sustrato 
rocoso, de talla intermedia (22,2 mm). Concha oscura, cordones sucesivos 
claros y nudos hombro ladeado respecto a la línea de la columnella. 

 

Género Coralliophila H. & A. Adams, 1853 

Coralliophila erosa  �����Ú�†�‹�•�‰�á���s�y�{�z�������	�‹�‰�—�”�ƒ���x�����ä 

Material examinado. CMM-0050 y CMM-0064, cinco ejemplares   
colectados en 2010. 

Caracteres distintivos. Concha de tamaño grande (80 mm), pesada, 
gruesa, de 6-8 giros. Espira baja, nudos romos gruesos hacia el hombro, 
líneas espirales incisas; labio externo grueso y dentado, color blanco grisá-
ceo con manchas o bandas espirales marrón oscuras a negro. Aunque la 
concha está generalmente cubierta por algas coralinas; columnella con 
manchas difusas rosado o púrpura.  

Comentarios. Los ejemplares corresponden a juveniles, con conchas 
entre 14-31 mm, globosa y gruesa, cubiertas con denso material epibionte 
coralino, hombro y labio externo grueso y dentado; color blanco grisáceo, y 
columnella color naranja difusa. Los mismos fueron colectados sobre roca 
sumergida a 1 y 3 m. Sin embargo, son especies coralívoras y han sido    
reportadas en esta misma zona depredando Acropora palmata �����ƒ�”�–�À�•�‡�œ���›��
Rodríguez-Quintal 2012) 

 

Coralliophila caribaea  Abbott, 1958 (Figura 6C) 

Material examinado. CMM-0051, 11 ejemplares colectados en 2010. 

Caracteres distintivos. Concha pequeña (25 mm), triangular, de 5 
giros angulados; espira de lados aplanados, aguda; ornamentada con 
cordones espirales escamados e irregularmente espaciados y costillas 
axiales anchas; abertura sin pliegues en su interior, triangular; color blan-
co sucio; abertura blanca con manchas violeta; opérculo rojizo. 

 Comentarios. Los ejemplares fueron colectados sobre el litoral rocoso 
somero (1 m de profundidad), con tallas entre 14-20,5 mm. Los giros son 
pronunciados y ornamentados con cordones espirales escamosos, abertura 
lisa, triangular, columnella blanca con mancha violeta y labio irregular.  
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Familia Volutidae Rafinesque, 1815 

Género Voluta Linnaeus, 1758 

Voluta musica Linnaeus, 1758 (Figura 6D) 

Material examinado. CMM-0052, un ejemplar colectado en 2007. 

Caracteres distintivos. Concha grande (100 mm), ovalada-alargada, 
gruesa. Columnella con 9 pliegues; superficie ornamentada con 7-10 costi-
llas axiales gruesas y redondeadas que son prominentes sobre el hombro; 
color rosáceo, salmón o anaranjado con 2-3 bandas espirales de líneas y 
puntos marrón oscuro que asemejan un pentagrama musical. 

Comentarios. Poco frecuente, en fondos de arena o escombros hasta 
40 m de profundidad. El ejemplar fue colectado entre 1,5 m sobre arenas 
coralinas, la talla de la concha es 67 mm, 7-8 vueltas, la última corresponde 
a la protoconcha; en la columnella con 7 pliegues profundos y otros 3 lige-
ramente difusos, 3 bandas espirales y puntos oscuros, reconociendo la   
semejanza con el pentagrama musical. 

 

Familia Turbinellidae Swainson, 1935 

Género Vasum ���Ú�†�‹�•�‰�á���s�y�{�z 

Vasum muricatum  (Born, 1778) (Figura 6E) 

Material examinado. CMM-0073, un ejemplar colectado en 2010. 

Caracteres distintivos. Concha grande (150 mm), cónica, gruesa,  
primeros giros usualmente desgastados; último giro amplio, angulado; con 
9-10 nudos hacia la periferia y cordones espirales. Columnella con 5 plie-
gues; abertura y callo parietal blanco con manchas violeta; periostraco  
marrón oscuro. 

Comentarios. Muy común sobre fondos de arena, en aguas someras 
hasta 20 m de profundidad. El ejemplar fue colectado a 1 m de profundi-
dad; talla 115 mm, la concha está revestida por peristraco, primeros giros 
desgastados pero los últimos con 7-8 nudos; labio externo con ondulacio-
nes y columnella con 5 pliegues y un callo con una mancha vinotinto.  

 

Familia Buccinidae Rafinesque, 1815 

Género Gemophos Olsson & Harbison, 1953 

Gemophos auritulus  (Link, 1807) (Figura 6F) 

Material examinado. CMM-0082, un ejemplar colectado en 2009. 
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Caracteres distintivos. Concha de tamaño pequeño-mediano 
(30mm), muy similar a P. tincta �’�‡�”�‘�� �•�ž�•�� �‰�”�—�‡�•�ƒ�á�� �•�ž�•�� �ƒ�•�…�Š�ƒ�á�� �‡�Ž�� �Š�‘�•�„�”�‘��
más marcado, canal sifonal un poco más largo y la coloración más clara. 

Comentarios. Ejemplar pequeño (12,6 mm) colectado a 6 m sobre la 
roca de coral muerto. Concha marrón amarillenta, con nódulos espirales. 
Columnella marrón-rojiza y labio blanco cremoso. 

 

Familia Fasciolariidae Gray, 1853 

Género Polygonia Schumacher, 1817 

Polygona infundibulum  (Gmelin, 1791) (Figura 6G) 

Material examinado. CMM-0065, un ejemplar colectado en 2006. 

Caracteres distintivos. Concha de tamaño mediano (40 mm), angosta; 
ornamentada con amplias protuberancias axiales redondeadas y finos 
cordones �‡�•�’�‹�”�ƒ�Ž�‡�•�� �‘�•�†�—�Ž�ƒ�†�‘�•�ä�� ���‘�Ž�—�•�•�‡�Ž�Ž�ƒ�� �…�‘�•�� �u�� �’�Ž�‹�‡�‰�—�‡�•�â�� �…�‘�Ž�‘�”�� �•�ƒ�”�”�×�•��
amarillento a oscuro, los cordones espirales marrón oscuro.  

Comentarios. Ejemplar colectado a 9 m de profundidad cerca del 
coral, con un tamaño más grande a los señalados en la bibliografía 
(81,9 mm), con finos cordones espirales, protuberancias redondeadas, 
color �•�ƒ�”�”�×�•���’�ž�Ž�‹�†�‘�•���›���…�‘�”�†�‘�•�‡�•���•�ž�•���‘�•�…�—�”�‘�•�ä 

 

Género Leucozonia Gray, 1847. 

Leucozonia nassa (Gmelin, 1791) (Figura 6H) 

Material examinado. CMM-0066 al CMM-0071, ocho ejemplares   
colectados entre 2007, 2009 y 2010. 

Caracteres distintivos. Concha de tamaño pequeño-mediano 
(32mm), ancha; en el labio un dientecillo, con 8-9 costillas axiales amplias 
redondeadas y numerosos cordones espirales; color marrón, generalmente 
oculto por incrustaciones de algas calcáreas. 

Comentarios. Los ejemplares fueron encontrados a lo largo de todo 
el gradiente de profundidad entre 1 y 15 m, asociados a la roca de coral, 
con tallas entre 17,2-74,2 mm. Casi todos estaban recubiertos por una capa 
de epifitas de alga coralina, concha de color marrón oscuro, con una línea 
blanca en la última vuelta y en el labio el característico dientecillo. Como 
ocurrió con el ejemplar anterior P. infundibulum en esta zona alcanzaron 
tallas más grandes que lo descrito en la literatura consultada. 
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Superfamilia Conoidea  

Familia Strictispiridae McLean, 1971 

Género Strictispira McLean, 1971 

Strictispira paxillus  (Reeve, 1845) (Figura 6I). 

Material examinado. CMM-0057, un ejemplar colectado en 2010. 

Caracteres distintivos. Concha pequeña de (14mm, bicónica, con 8-9 
giros convexos; ángulo de la espira 37-39°; cordón subsutural bien definido 
(en C. solida �±�•�–�‡���‡�•���‘�•�†�—�Ž�ƒ�†�‘���á���•�‡�‰�—�‹�†�‘���Š�ƒ�…�‹�ƒ���ƒ�„�ƒ�Œ�‘���’�‘�”���—�•���…�ƒ�•�ƒ�Ž���ˆ�‹�•�ƒ�•�‡�•�–�‡��
�‘�”�•�ƒ�•�‡�•�–�ƒ�†�‘���‡�•���ò�ˆ�‹�Ž�‹�‰�”�ƒ�•�ƒ�ó�á���s�z-21 costillas axiales, y finas estrías espirales 
en los espacios intercostales; color marrón oscuro a negro.  

Comentarios. Ejemplar colectado a 6 m de profundidad sobre el 
arrecife de coral muerto.  La concha es pequeña de 12 mm, ornamentada 
con cordones espirales y costillas axiales, color negro.  

 

Familia Paohitomidae Bellardi, 1875 

Género Dahpnella Hinds, 1844 

Daphnella lymneiformis  (Kiener, 1840) (Figura 6J) 

Material examinado. CMM-0054, un ejemplar colectado en 2009. 

Caracteres distintivos. Concha pequeña (12 mm) en forma de huso, 
protoconcha de 3 giros reticulados finamente, de 2 a 3 vueltas de la teleo-
concha con costillas axiales, las dos últimas con fuertes cordones espirales, 
toda la superficie tiene textura áspera, de color blanco crema. 

Comentarios. Colectado a 12 m sobre la roca de coral muerto, color 
amarrillo y crema, concha de talla mayor a lo descrito en la literatura (13,5 mm). 
Costillas axiales y cordones espirales.  

 

Discusión 

En el año 1974, Almeida realiza un estudio de las especies de moluscos 
presentes en diferentes ambientes litorales de la región centro-occidental 
del país, en 12 localidades, entre ellas la zona de Isla Larga en Patanemo, a 
la que incluyó dentro de las llamadas Islas coralinas, con los cayos de Punta 
Brava, Ánimas y Sombrero del Parque Nacional Morrocoy en el estado Falcón; 
muestreando el litoral rocoso situado en la superficie de estos arrecifes 
hasta los 5 m de profundidad, incluyendo los fondos arenosos ubicados entre 
los corales. De las especies identificadas en ese trabajo, solo 14 especies 
coinciden con el presente estudio en Isla Larga, es decir, se adicionan 24 
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Figura 6. A.) Stramonita rustica. B) Coralliophila erosa. C) Coralliophila caribaea. D) Voluta musica. 
E) Vasum muricatum. F) Gemophos auritulus. G) Polygona infundibulum. H) Leucozonia nassa.          
I) Strictispira paxillus.  J) Daphnella lymneiformis . 
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especies colectadas sobre el sustrato coralino, parches de arena y corales 
blandos entre 1 y 18 m de profundidad, haciendo una observación más 
detallada del micro-hábitat ocupado por las mismas, y sus tallas; lo que 
significa un aporte a la diversidad malacológica de la zona. 

Algunas de las especies identificadas en Isla Larga en el presente estudio, 
no son exclusivas de arrecifes, pudiendo encontrarse en otros ecosistemas 
costeros, como manglares, praderas de Thalassia y lagunas arrecifales, 
observaciones que coinciden con las descritas en los trabajos de Almeida 
���s�{�y�v���� �›�� ���‹�–�–�‡�”�� �›�� ���ƒ�”�–�À�•�‡�œ�� ���t�r�r�s���ä�� ���•�–�‘�•�� �ï�Ž�–�‹�•�‘�•�� �ƒ�—�–�‘�”�‡�•�� �”�‡�’�‘�”�–�ƒ�”�‘�•�� �’�ƒ�”�ƒ��
Falcón, en diferentes sustratos, 314 especies de 93 familias de moluscos, 
siendo los gasterópodos y bivalvos los más abundantes, resaltando las 
familias Fissurellidae, Tellinidae y Veneridae en los sustratos arenosos, 
Pectinidae en los areno-fangosos, Muricidae en areno-fangosos y praderas 
de fanerógamas y Neritidae en raíces del mangle Rhizophora mangle. 
Si bien no trabajaron en sustratos coralinos, se encuentran especies comunes 
como Cerithium litteratum, Leucozonia nassa, Cyphoma gibbosum, Nerita    
versicolor, Strombus pugilis y Voluta musica ���‰�ƒ�•�–�‡�”�×�’�‘�†�‘�•���â���›��Arca imbricata, 
Barbatia candida, B. cancellaria, Brachidontes exustus, Pteria colymbus, 
Pinctada imbricata, Atrina seminuda e Isognomon allatus (bivalvos). 
La diversidad malacológica encontrada en Isla Larga muestra la gran diversi-
dad marina del Parque Nacional San Esteban y parte de las islas coralinas 
del centro occidente de Venezuela, debido a la presencia de otros ecosistemas 
vecinos como praderas de fanerógamas, lagunas arrecifales, manglares y 
litorales �”�‘�…�‘�•�‘�•�ä�����ƒ���”�‡�˜�‹�•�‹�×�•���–�ƒ�š�‘�•�×�•�‹�…�ƒ���†�‡���‡�•�–�‡���‰�”�—�’�‘���›���‡�Ž���‡�•�–�ƒ�„�Ž�‡�…�‹�•�‹�‡�•�–�‘��
de colecciones de referencia ha permitido incrementar el listado de biodi-
versidad de moluscos marinos en esta zona, siendo necesario seguir traba-
jando, con un mayor esfuerzo de muestreo que abarque todo el parque, y el 
empleo de otras técnicas de colecta.  

Al comparar con las investigaciones realizadas en arrecifes de coral en 
Venezuela, Jiménez et al. (2014) en el Parque Nacional Archipiélago de Los 
Roques, identifican 49 especies de moluscos, entre ellas 22 bivalvos y 13 
gasterópodos, siendo 12 de ellas comunes con el presente trabajo, como 
son los bivalvos: Arca imbricata, Barbatia candida, B. cancellaria, Lithophaga  
antillarum, Pteria colymbus, Pinctada. imbricata, Chama macerophylla; y los 
gasterópodos: Leucozonia nassa, Cerithium litteratum, Cyphoma gibbosum, 
Isognomon bicolor e I. allatus. Siendo importante resaltar la presencia de la 
familia Mytilidae, en la cual algunas especies son identificadas como perfo-
radoras de coral�á���’�‡�•�‡�–�”�ƒ�•�†�‘���‡�Ž���•�—�•�–�”�ƒ�–�‘���’�”�‹�•�…�‹�’�ƒ�Ž�•�‡�•�–�‡���’�‘�”���•�‡�†�‹�‘�•���“�—�À�•�‹�…�‘�•�á 
secretando una sustancia ácida a través de glándulas que presentan en el 
manto, que suaviza y diluye el sustrato coralino (Hutchings 1986). Así el 
gasterópodo Coralliophila caribaea �–�‹�‡�•�‡���‰�”�ƒ�•���”�‡�Ž�‡�˜�ƒ�•�…�‹�ƒ���‡�…�‘�Ž�×�‰�‹�…�ƒ���†�‡�„�‹�†�‘���ƒ��
su comportamiento coralívoro, el cual ha sido reportado en el Caribe como 
retardante en la recuperación de colonias del coral del género Acropora 
�����×�•�ƒ�…�‘��et al. 2008). 



28    Moluscos arrecife coralino de Isla Larga  

 

Otras especies también identificadas en la zona y reportadas en la      
bibliografía fueron: Pinctada imbricata y Ostrea stentina en la Laguna de 
Bocaripo, Sucre (Prieto et al. 2006); Arca imbricata, Barbatia candida,    
Brachidontes exustus, Pinctada imbricata, Isognomon bicolor, Chama        
macerophylla, Ostrea stentina, Lithophaga sp. y Monoplex pilearis�á���–�À�’�‹�…�ƒ�•���†�‡��
raíces sumergidas de Rhizophora mangle, en el Golfo de Santa Fe, Sucre 
(Márquez y Jiménez 2002). Las especies Atrina seminuda, Pinctada           
imbricata, Ctenoides scabers, Voluta musica, y Cerithium litteratum se han 
reportado en praderas de fanerógamas, adheridas a las plantas o restos 
duros de rocas o corales en Mochima (Díaz-Díaz y Liñero-Arana 2004), 
Punta Patilla (Prieto et al �t�r�r�u�����›�����ƒ�•�����—�‹�•�ƒ�•���‡�•���	�ƒ�Ž�…�×�•�������‹�Ž�‘�•�Ž�ƒ�˜�‹�…�Š��y Huck 
�t�r�r�{���ä�����•�À���•�‹�•�•�‘���Š�ƒ�•���•�‹�†�‘���‡�•�…�‘�•�–�”�ƒ�†�ƒ�•���‡�•���Ž�‹�–�‘�”�ƒ�Ž�‡�•���”�‘�…�‘�•�‘�•���Ž�ƒ�•���‡species 
Voluta musica, Arca imbricata, Barbatia candida, Brachidontes exustus, 
Isognomon bicolor, I. radiatus, Ostrea stentina, Chama macerophylla, Nerita 
fulgurans y Cerithium litteratum para la costa norte y sur del estado Sucre 
���	�‡�”�•�ž�•�†�‡�œ�� �›�� ��‹�•�±�•�‡�œ�� �t�r�r�x�á�� �	�‡�”�•�ž�•�†�‡�œ��et al. 2014), Aragua (Capelo et al. 
�t�r�r�v�����›�����ƒ�›�‘�����ƒ�Ž�á���	�ƒ�Ž�…�×�•�������‹�Ž�‘�•�Ž�ƒ�˜�‹�…�Š���›�����—�…�•���t�r�r�{���ä�� 

En este sentido, Díaz (1995) evalúa la fauna de moluscos asociados a las 
costas del Caribe entre el sur de Centroamérica y el norte de Suramérica, y 
plantea la existencia de 9 subáreas o regiones biogeográficas. La costa     
venezolana se ubica dentro de tres de estas subregiones, denominadas   
como: Guajira-Paraguaná, que se extiende desde la Guajira hasta el cabo de 
San Román; la provincia Venezuela costa central que se ubica desde el cabo 
de San Román hasta el Golfo de Paria; y la provincia Surinam-Guayana que 
abarca la zona de desembocadura del río Orinoco en el oriente del país. 
El �ƒ�—�–�‘�”�� �’�Ž�ƒ�•�–�‡�ƒ���“�—�‡�� �Ž�ƒ�� �†�‹�ˆ�‡�”�‡�•�…�‹�ƒ�…�‹�×�•�� �†�‡�� �‡�•�–�ƒ�•�� �–�”�‡�•�� �œ�‘�•�ƒ�•�� �‡�•�� �‡�Ž�� ���ƒ�”�‹�„�‡�� �•�—�”��
se debe a la presencia de fenómenos de surgencia y aguas salobres, que 
limitan la distribución de determinadas especies de moluscos. Según la 
categorización de las provincias, en la subregión Venezuela costa central se       
encuentra la mayor riqueza de especies, ubicándose allí el Parque Nacional 
San Esteban. Como se mencionó anteriormente, esta mayor riqueza de 
especies �•�‡�� �ƒ�–�”�‹�„�—�›�‡�� �ƒ�� �Ž�ƒ�� �‡�š�–�‡�•�•�‹�×�•�� �†�‡�� �Ž�ƒ�� �•�—�„�ž�”�‡�ƒ�� �›�� �Ž�ƒ�� �Š�‡�–�‡�”�‘�‰�‡�•�‡�‹�†�ƒ�†�� �†�‡��
ecosistemas, con la presencia de litorales rocosos, playas arenosas, praderas 
de fanerógamas, manglares y arrecifes.  
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Artículo 
 

Palmas (Arecaceae) del Río Aro, Estado Bolívar, Venezuela  

Francisco Delascio-Chitty  

Resumen. Se presenta una lista de las palmas (Arecaceae) del río Aro, estado Bolívar, Venezuela, 
representadas por 13 géneros y 16 especies. Se incluye una clave para la identificación de las 
especies, y se indican los nombres indígenas (Pemón) y la función utilitaria. 

Palabras clave: Palmas; Arecaceae; flora; Etnobotánica; Guayana  

Palms (Arecaceae) from Aro river, Bolívar state, Venezuela 

Abstract. A list of the palms (Arecaceae) of Aro river, Bolívar state, Venezuela, represented by 13 
genera and 16 species is presented. A key for the identification of the species is included, and the 
indigenous names (Pemón) and the utilitarian function are indicated 

Key words : Palms; Arecaceae; flora; Ethnobotanic; Guayana 

Introducción 

El río Aro tiene su nacimiento en el norte del Cerro Camarón, en la laguna Gua-
yabal, entre las cuencas de los ríos Caura y Paragua, a 620 m s.n.m. Luego de un 
recorrido en parte sinuoso y abrupto de unos 329 km, en dirección sur-norte, sus 
aguas desembocan en el río Orinoco al oeste de la población de Borbón 
���r�y�Q�w�{�²�r�v�6�����á���x�v�Q�r�v�²�v�s�6���������ƒ���u�{���•���•�ä�•�ä�•�ä 

Las aguas del Aro forman una cuenca de unos 14.574 km2 de superficie; la cual 
pertenece política y administrativamente al estado Bolívar, municipios Angostura, 
Heres y Sucre (Figura 1). En ella pueden diferenciarse dos bioclimas; uno ma-
crotérmico tropófilo que es el dominante, con temperaturas medias anuales de 
�t�z�Q���� �›�� �’�”�‡�…�‹�’�‹�–�ƒ�…�‹�‘�•�‡�•��medias anuales de 700-1.450 mm; el otro bioclima es de 
tipo macrotérmico ombrófilo con temperaturas y precipitaciones medias anuales 
de 24���t�x�Q���� �›�� �s�ä�v�w�r-2.500 mm respectivamente. En forma sucinta, la cuenca se 
asienta �‰�‡�‘�Ž�×�‰�‹�…�ƒ�•�‡�•�–�‡ �•�‘�„�”�‡���—�•���„�ƒ�•�ƒ�•�‡�•�–�‘���†�‡���”�‘�…�ƒ�•���À�‰�•�‡�‘-�•�‡�–�ƒ�•�×�”�ˆ�‹�…�ƒ�•���†�‡�Ž�����•�æ
cudo de Guayana, con predominios de granito; y una edad de 5 a 100 millones 
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(CVG- TECMIN, 1961, Huber1995, MARNR 1999, Provenzano y Milani 2002). 
Desde el punto de vista de la vegetación la cuenca está conformada por 
formaciones climáticas (bosques siempreverdes y tropófilos semi-
decíduos) y edáficas (bosques ribereños, de galería, morichales y vegeta-
ción de rebalse). Así mismo, se puede constatar formaciones mixtas: 
sabanas de Trachypogon ���ƒ�”�„�—�•�–�‹�˜�ƒ�•�� �…�‘�•�� �—�•�‹�†�ƒ�†�‡�•�� �‡�…�‘�Ž�×�‰�‹�…�ƒ�•�� �–�ƒ�Ž�‡�•�� �…�‘�•�‘��
chaparrales y matas), comunidades en sucesión: vegetación acuática y 
vegetación litófita (Delascio-Chitty, 2008b). El objetivo de este trabajo es 
de suministrar una mayor información sobre la presencia distribución y 
usos de las arecáceas del estado Bolívar. 

Figura 1. Situación nacional y estadal de la cuenca del río Aro estado Bolívar. Fuente Temá-
tica: Dirección de Cuencas Hidrográficas. MINEC 2017. Elaborado por Manuel Rivas.   

Materiales y métodos 
Este estudio se basó en las colectas de palmas a lo largo del río Aro, 

entre los 39-500 m s.n.m. Utilizando para ello las técnicas tradiciones de 
estudio fitotaxonómico que contemplan herborización durante 2008, revi-
sión de exsiccatas �›���…�‘�•�•�—�Ž�–�ƒ�•���„�‹�„�Ž�‹�‘�‰�”�ž�ˆ�‹�…�ƒ�•�������”�ƒ�—�•���›�����‡�Ž�ƒ�•�…�‹�‘-Chitty 1987, 
Delascio-Chitty 1974, 1990, 2008a, 2016, Delascio-Chitty y Staufer 1998, 
Henderson 1997). Mediante conversaciones in situ con pemones, criollos 
y algunos extranjeros que habitan en la cuenca, se obtuvo información so-
bre los usos que los mismos le dan a las palmas. El material se encuentra 
depositado en el Herbario Nacional de Venezuela (VEN) Caracas y Herba-
rio Regional de Guayana (GUYN) Ciudad Bolívar. 
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Resultados 
 
La composición palmística de la cuenca del Aro nos permite determinar 

la presencia de 13 géneros y 16 especies; que representan el 68 % de los 
géneros y el 36 % del total de las arecáceas reportadas para el estado Bolí-
var, lo que equivale al 63 % de los géneros y al 16 % de las especies de las 
palmas de Venezuela. De acuerdo a la clasificación supragenérica de Uhl y 
Dransfield (1987), podemos decir que las palmas del río Aro están confor-
madas por 3 subfamilias (Coryphoideae, Calamoideae y Arecoideae), de 
ellas las Arecoideae constituyen el grupo dominante con 10 géneros (77 % 
del total para cuenca). Mientras que la subtribu Bactridinae es la más diversa 
con 4 géneros, donde los más predominantes son Astrocaryum, Bactris y 
Desmoncus, con 2 especies cada uno (Tabla 1).  

El rol de las palmas en la vida cotidiana de los diferentes pobladores de 
la cuenca del rio Aro, al igual que en otras áreas del estado es evidente. El 
espectro de uso de las 16 especies registradas va desde la simple cosecha de 
frutos hasta la aplicada utilización de ellas en manualidades, construcciones 
y medicinas (Tabla 2). En cuanto al tópico de la medicina empírica o folkló-
rica dichas palmas son empleadas para aliviar o combatir el asma, di-
arreas, fiebres palúdicas, frigidez, trastornos hepáticos y renales; ac-
tuando también como depurativos, diuréticos y aceites emolientes. La 
mayor �†�‹�˜�‡�”�•�‹�ˆ�‹�…�ƒ�…�‹�×�•���†�‡���—�•�‘�• la presentan Attalea maripa, Cocos nucifera y 
Euterpe oleracea. Bajo la condición de plantas ornamentales se encuentran 
Cocos nucifera y Roystonea oleracea. 

Las especies que se desarrollan en la sabana húmeda o seca son Acrocomia 
aculeata, Bactris guineensis y Mauritia flexuosa; y las restantes especies 
prosperan en el bosque ribereño tropófilo y siempreverde. En la cuenca del 
río Aro a los ambientes naturales se le superponen a nivel espacial y tempo-
ral las fuertes perturbaciones antrópicas tipificadas por actividades agrope-
cuarias, madereras, mineras e implantación de porciones habitacionales 
no permisadas; lo que trae una merma, fraccionamiento �‡���‹�•�…�Ž�—�•�‘���’�±�”�†�‹�†�ƒ��
de los mismos y de sus elementos constitutivos. De hecho, se nota cierto 
grado de amenaza sobre Attalea maripa, Oenocarpus bacaba y Sabal 
mauritiiformis  debido al desplazamiento de ellas en diversos sectores y al 
aprovechamiento de sus tallos y hojas. 
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Tabla 1.  Cuadro sinóptico de la clasificación de Uhl y Dransfield (1987), 
aplicado a las Aracaceae del río Aro. 

Tabla 2. ���Š�•�Ž�•�˜�›�Ç�Š�œ�1 �Š�—�•�›�˜�™�˜�Œ�·�—�•�›�’�Œ�Š�œ�1 �Ÿ�Ž�›�œ�ž�œ�1 �—�ø�–�Ž�›�˜�1 �•�Ž�1 �Ž�œ�™�Ž�Œ�’�Ž�œ�1 �•�Ž�1 �™�Š�•�–�Š�œ�1

del rio Aro (una especie puede tener más de un uso ) 

Categoría 
antropocéntrica

Número de 
especies

     Alimenticio 10

    Construcción 9

    Medicinal 6

    Artesanal 2

    Forraje 2

    Pesca 2

    Ornamental 2

    Caza 1

    Insecticida 1

    Utensilio 1

Subfamilia Tribu Subtribu Género    (Nº 
especies)

Coryphoidae Coryphae Sabalinae Sabal (1)

Calamoideae Lepidocaryae Mauritiinae Mauritia (1)

  Iriarteeae Iriarteinae Socratea (1)

Euterpeae Euterpeinae Euterpe (1)

Areceae Oenocarpus (1)

Roystoneeae Roystoneinae Roystonea (1)

Butiinae Cocos (1)

Attaleinae Attalea (1)

Cocoseae Acrocomia (1)

Astrocaryum (2) 

Bactris (2) 

Desmoncus (2)

Geonomateae Geonoma (1)

Arecoideae

Bactridinae
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CLAVE PARA LAS ESPECIES DE PALMAS DEL RÍO ARO 

1- ���ƒ�Ž�•�ƒ�•���‡�•�’�‹�•�‘�•�ƒ�•���å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�å�å�å�å�å�ä�ä�ä�å�å�å�å�å�ä�å�å�å�ä�t 

1- ���ƒ�Ž�•�ƒ�•���•�‘���‡�•�’�‹�•�‘�•�ƒ�•���å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�ä�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�ä�ä�ä�å�å�å�ä�{ 

2- ���ƒ�Ž�•�ƒ�•���–�”�‡�’�ƒ�†�‘�”�ƒ�•���›���…�‘�•���—�•���ˆ�Ž�ƒ�‰�‡�Ž�‘�����…�‹�”�”�‘�����‡�•���‡�Ž���ž�’�‹�…�‡���†�‡�Ž���”�ƒ�“�—�‹�•���å�å�å�ä�ä�u 

2- ���ƒ�Ž�•�ƒ�•���•�‘���–�”�‡�’�ƒ�†�‘�”�ƒ�•���›���•�‹�•���ˆ�Ž�ƒ�‰�‡�Ž�‘�����…�‹�”�”�‘�����‡�•���‡�Ž���ž�’�‹�…�‡���†�‡�Ž���”�ƒ�“�—�‹�•���ä�ä�å�å�ä�ä�ä�ä�ä�v 

3- Tronco grueso. Hojas con espinas de 6 cm longitud; cirro con 5-8 pares 
de ganchos de 1-�z���…�•���Ž�‘�•�‰�‹�–�—�†�ä���	�”�—�–�‘���‡�Ž�‘�•�‰�ƒ�†�‘���‘�˜�‘�‹�†�‡�����å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä
�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�å�å�å�å�ä�äDesmoncus orthacanthos  

3- Tronco delgado. Hojas con espinas de 1 cm longitud; cirro con 4-6 pares 
de ganchos de 1-5 cm longitud. Fruto obovoide  
�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�ä�äDesmoncus polyacanthos 

4- ���ƒ�Ž�•�ƒ�•���’�”�‘�˜�‹�•�–�ƒ�•���†�‡���—�•���…�‘�•�‘���„�ƒ�•�ƒ�Ž���†�‡���”�ƒ�À�…�‡�•���ˆ�ï�Ž�…�”�‡�ƒ�•���…�‘�•���ƒ�‰�—�Œ�‘�•�‡�•���…�—�”�˜�‘s; 
�’�‹�•�•�ƒ�•���…�‘�•���‡�Ž���ž�’�‹�…�‡���Ž�ƒ�…�‡�”�ƒ�†�‘���ä�ä�å�å�å�å�å�ä�å�ä�å�å�å�ä�ä�å�å�ä�ä�å�å�äSocratea exorrhiza 

4- ���‹�•���Ž�ƒ�•���…�ƒ�”�ƒ�…�–�‡�”�À�•�–�‹�…�ƒ�•���ƒ�•�–�‡�”�‹�‘�”�‡�•���å�å�å�å�ä�ä�å�ä�å�å�ä�ä�ä�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�ä�å�w 

5- Tronco solitario de 30 cm DAP. Coma o copa foliar globosa con 20-40 
hojas �…�”�‹�•�’�ƒ�†�ƒ�•�á���•�ƒ�”�‰�‡�•���†�‡���Ž�ƒ�•���’�‹�•�•�ƒ�•���‰�Ž�ƒ�„�”�ƒ�•�ä���	�”�—�–�‘���‰�Ž�‘�„�‘�•�‘���•�ƒ�”�”�×�•��
�ƒ�•�ƒ�”�‹�Ž�Ž�‘���å�å�å�å�å�å�å�å�ä�ä�å�ä�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�ä�ä�å�å�åAcrocomia aculeata 

5- ���”�‘�•�…�‘���•�ï�Ž�–�‹�’�Ž�‡���‘���•�‘�Ž�‹�–�ƒ�”�‹�‘�á���•�‡�•�‘�”���†�‡���u�r���…�•���������ä�����‘�•�ƒ���‘���…�‘�’�ƒ���ˆ�‘�Ž�‹�ƒ�”���•�‘��
globosa con 6-5 hojas no crispadas, margen de las pinnas setoso. Fruto 
�‘�˜�‘�‹�†�‡���‡�Ž�‹�’�•�‘�‹�†�ƒ�Ž���†�‡���‘�–�”�‘���…�‘�Ž�‘�”�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�ä�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�x 

6- ���‹�•�•�ƒ�•���‰�”�‹�•���’�Ž�ƒ�–�‡�ƒ�†�ƒ�•���’�‘�”���‡�Ž���‡�•�˜�±�•�ä���	�Ž�‘�”�‡�•���‘���ˆ�”�—�–�‘�•���‹�•�•�‡�”�–�‘�•���•�‘�Ž�‘���‡�•���‡�Ž��
primer  �–�‡�”�…�‹�‘���†�‡���Ž�ƒ�•���”�ƒ�“�—�‹�Ž�Ž�ƒ�•���ä�ä�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�ä�y 

6- ���‹�•�•�ƒ�•���˜�‡�”�†�‡�•���’�‘�”���‡�Ž���‡�•�˜�±�•�ä���	�Ž�‘�”�‡�•���‘���ˆ�”�—�–�‘�•���‹�•�•�‡�”�–�‘�•���ƒ���–�‘�†�‘���Ž�‘���Ž�ƒ�”�‰�‘���†�‡���Ž�ƒ�•��
�”�ƒ�“�—�‹�Ž�Ž�ƒ�•���å�ä�ä�ä�å�å�å�å�å�å�ä�ä�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�ä�å�å�ä�ä�å�å�ä�z 

7- ���”�‘�•�…�‘���†�‡���s�w���•���†�‡���ƒ�Ž�–�‘���›���t�r���…�•���†�‹�ž�•�‡�–�”�‘�ä�����‹�•�•�ƒ�•���ƒ�’�‹�Ó�ƒ�†�ƒ�•�ä�����•�’�ž�†�‹�…�‡��
erecto. Fruto ovoide verde-amarillento-anaranjado, con ápice cortamente 
�”�‘�•�–�”�ƒ�†�‘�â���’�‡�”�‹�…�ƒ�”�’�‹�‘���‹�•�†�‡�Š�‹�•�…�‡�•�–�‡�á���•�‘���Ž�ƒ�…�‹�•�‹�ƒ�†�‘���å�ä�å�å�ä�ä�åAstrocaryum jauri  

7- ���”�‘�•�…�‘���†�‡���x���•���†�‡���ƒ�Ž�–�‘���›���w���…�•���†�‹�ž�•�‡�–�”�‘�ä�����‹�•�•�ƒ�•���•�‘���ƒ�’�‹�Ó�ƒ�†�ƒ�•�ä�����•�’�ž�†�‹�…�‡��
péndulo. Fruto elipsoidal rojo -anaranjado con ápice largamente rostrado; 
�’�‡�”�‹�…�ƒ�”�’�‹�‘���†�‡�Š�‹�•�…�‡�•�–�‡���Ž�ƒ�…�‹�•�‹�ƒ�†�‘���å�å�å�å�å�å�ä�ä�ä�å�åAstrocaryum gynacanthum 

8- ���‡�…�À�‘�Ž�‘���‰�”�‹�•�ž�…�‡�‘-�•�ƒ�”�”�×�•�ä�����•�’�‹�•�ƒ�•���ƒ�•�ƒ�”�‹�Ž�Ž�‡�•�–�ƒ�•�ä�����ƒ�“�—�‹�Ž�Ž�ƒ�•���†�‡�Ž�‰�ƒ�†�ƒ�•���z-30. 
Fruto elíptico-ovoide, rojo��negruzco de 2 cm diámetro, abruptamente api-
�…�—�Ž�ƒ�†�‘���å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�ä�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�ä�ä�å�å�ä�ä�ä�äBactris guineensis  
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8-�ä�����‡�…�À�‘�Ž�‘���•�ƒ�”�”�×�•���ˆ�—�”�ˆ�—�”�ž�…�‡�‘�ä�����•�’�‹�•�ƒ�•���•�‡�‰�”�ƒ�•�ä�����ƒ�“�—�‹�Ž�Ž�ƒ�•���‰�”�—�‡�•�ƒ�•�á��general-
mente 8 a 10. Fruto ovoide-oblongo, purpúreo-negruzco de 3-4 cm de 
diámetr�‘�á���ž�’�‹�…�‡���‘�„�–�—�•�‘���å�ä�ä�å�å�å�å�ä�ä�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�å�ä�äBactris major  

9- Hojas costapalmadas �å�å�å�å�å�å�ä�ä�ä�å�å�å�ä�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�ä�ä�å�å�s�r 

9- Hojas pinnadas o entero-�„�À�ˆ�‹�†�ƒ�•���å�å�å�å�å�ä�å�å�ä�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�å�å�å�å�s�s 

10- Hojas verde -�„�”�‹�Ž�Ž�ƒ�•�–�‡�•���†�‡���s�á�w���•���†�‡���†�‹�ž�•�‡�–�”�‘�ä���	�”�—�–�‘���‘�˜�‘�‹�†�‡�á���•�—�„�‰�Ž�‘�„�•�‘�á��
marrón��rojizo de 4-5 cm de diámetro, cubierto por escamas imbricadas 
�…�‘�•���”�‡�•�‹�†�—�‘�•���‡�•�–�‹�‰�•�ž�–�‹�…�‘�•���ƒ�’�‹�…�ƒ�Ž�‡�•�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�å�å�å�ä�ä�åMauritia flexuosa  

10- Hojas verde-azuladas de 2-3 m de diámetro. Fruto periforme, subgloboso, 
marrón-�•�‡�‰�”�—�œ�…�‘�á���Ž�‹�•�‘�â���…�‘�•���”�‡�•�‹�†�—�‘�•���‡�•�–�‹�‰�•�ž�–�‹�…�‘�•���„�ƒ�•�ƒ�Ž�‡�•�����å�å�å�å�å�å�å�å�ä�ä
�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�å�ä�å�å�äSabal mauritiiformis 

11- Fruto verde o amarillento, ovoide-�‡�Ž�À�’�–�‹�…�‘���—���‘�„�–�—�•�‘-triangular, ligera-
mente tri-costillado�á���†�‡���t�r���…�•���†�‡���†�‹�ž�•�‡�–�”�‘���å�å�å�ä�å�å�ä�å�ä�ä�å�åCocos nucifera 

11- �	�”�—�–�‘���•�‹�•���Ž�ƒ�•���…�ƒ�”�ƒ�…�–�‡�”�À�•�–�‹�…�ƒ�•���ƒ�•�–�‡�”�‹�‘�”�‡�•���å�å�å�å�ä�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�s�t 

12- Tallos cespitosos. Pinnas de 2-�u���…�•���†�‡���ƒ�•�…�Š�‘�á���Ž�ƒ�š�ƒ�•�����’�±�•�†�—�Ž�ƒ�•�����ƒ�•�ƒ�”�‹�Ž�Ž�‘
-verdosas, al igual que el pecíolo y el raquis. Fruto escasamente tuberculado 
�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�ä�å�å�ä�ä�ä�ä�ä�ä�äEuterpe oleracea 

12- Tallos solitarios. Pinnas mayores de 3 cm de ancho, horizontalmente 
extendidas o dispuestas en varios planos, verdes. Fruto no tuberculado ... 
�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�ä�s�u 

13- ���ƒ�Ž�Ž�‘���‰�”�‹�•�ž�…�‡�‘���‡�•���ˆ�‘�”�•�ƒ���†�‡���„�‘�–�‡�Ž�Ž�ƒ�á���‡�•�•�ƒ�•�…�Š�ƒ�†�‘���‡�•���†�‹�ˆ�‡�”�‡�•�–�‡�•���•�‹�˜�‡�Ž�‡�•�á��
�‰�”�‹�•�ž�…�‡�‘�ä�����ƒ�“�—�‹�•���…�—�ƒ�†�”�ƒ�•�‰�—�Ž�ƒ�”�å�ä�ä�ä�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�å�å�å�åRoystonea oleracea 

13- ���‹�•���Ž�ƒ�•���…�ƒ�”�ƒ�…�–�‡�”�À�•�–�‹�…�ƒ�•���ƒ�•�–�‡�”�‹�‘�”�‡�•���å�å�ä�ä�å�å�ä�ä�ä�ä�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�å�å�å�ä�ä�s�v 

14- ���•�ˆ�Ž�‘�”�‡�•�…�‡�•�…�‹�ƒ�•���‘���‹�•�ˆ�”�—�–�‡�•�…�‡�•�…�‹�ƒ�•���…�‘�•���”�ƒ�“�—�‹�Ž�Ž�ƒ�•���’�±�•�†�—�Ž�ƒ�•���ƒ���•�ƒ�•�‡�”�ƒ���†�‡��
cola de caballo, amarilla-rojas �å�å�å�å�ä�ä�å�å�å�å�ä�ä�å�å�å�ä�ä�å�ä�ä���‡�•�‘�…�ƒ�”�’�—�•���„�ƒ�…�ƒ�„�ƒ 

14- Inflorescencias o infrutescencias con raquillas bien expandidas, cremosa-
marrón o anaranjada-�”�‘�Œ�‹�œ�ƒ�•���å�å�ä�ä�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�å�å�ä�å�å�å�å�ä�å�å�å�ä�å�å�s�w 

15- Tallo de 10��25 m de alto y 30 cm DAP- Hojas pinnadas, reflexas apical-
mente. Fruto oblongo, marrón���ƒ�•�ƒ�”�‹�Ž�Ž�‘���Ž�ƒ�”�‰�ƒ�•�‡�•�–�‡���”�‘�•�–�”�ƒ�†�‘���å�å�å�å�å�å�ä�ä�ä
�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�ä�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�ä�ä�ä�äAttalea maripa  

15- Tallo de 2��4 m de alto y unos 3 cm DAP. Hojas tri-yugadas, no reflexas 
apicalmente. Fruto, globoso, negro no rostrado.....................Geonoma deversa 
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DESCRIPCION DE LAS ESPECIES  

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Hist. Nat. Palm. 3:286. 1849. 

Acrocomia lasiospatha Mart; Palmaet. Orbing. 81, 1847 
Acrocomia sclerocarpa Mart; Hist. Nat. Palm, ii, 66, tt 56, 57.1824.  

 
Nombre común: Corozo (criollos); Avaradek (pemones); Corozo amolado 
(colombianos); Moucaya (guyanenses); Gru-Gru (trinitarios); Macamba 
���„�”�ƒ�•�‹�Ž�‡�Ó�‘�•���ä 

Palma monoica, espinosa (Figura 2). Tronco, solitario columnar en oca-
siones ventricoso; hasta de 18 m. de alto, con espinas anulares negras de 
10 cm. Hojas pinnadas verde o glauca verdosas, de 2-3 m de longitud. 
Inflorescencia interfoliar. Flores blanca-cremosas. Fruto globoso de 
5 cm diámetro, verde��amarillo; dispersamente setuloso. 

Distribución general: ���±�š�‹�…�‘�á�� ���‡ntro-
américa, Indias Occidentales, Cuba, 
Trinidad, Tobago, áreas tropicales y 
subtropicales de Suramérica. En 
Venezuela en casi todas las entidades 
nacionales, exceptuando los estados 
Delta Amacuro, y Mérida, entre los 50
-700 m s.n.m. 

En la cuenca: Municipio Heres, La 
Tigra del Aro, 32 m s.n.m., 
00/10/2008, F. Delascio & M. Salazar 
20797. Formando parte de la sabana, 
matorrales, áreas secas y degradadas. 

Etimología: El nombre Acrocomia, 
deriva �†�‡�Ž���‰�”�‹�‡�‰�‘���òakrokomos�ó���“�—�‡���•�‡��
traduce como larga cabellera o follaje 
en alusión al penacho que forman las 
hojas. Y el epíteto aculeata, proviene 
�†�‡�Ž�� �Ž�ƒ�–�À�•�� �òaculeatus�ó�� �‡�•�’�‹�•�ƒ�•�á�� �‡�•��
relación a la presencia de ellas en 
la palma. 

Usos: Sus frutos son comestibles y 
constituye un forraje para el ganado 
vacuno y porcino. Figura 2. Acrocomia aculeata (foto: Giuseppe 

Colonnello) 
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Astrocaryum gynacanthum  Mart. Hist. Nat. Palm. 2:73. 1824 

Astrocaryum munbaca Mart. Hist. Nat. Palm. 2:74. 1824 
Astrocaryum gymnopus Burret. Notizbl. Bot. Gart. Berlín- Dahlem 

 10: 1020. 1930 
 

Nombre común: Albarico, Cubarro, Corocillo (criollos); Amuneine-yek, 
���’�‡�•�‘�•�‡�•���â�� ���ƒ�”�ƒ�Œ�ž�� �ƒ�•�•�—�á�� ���‘�“�—�‡�‹�”�‘�� ���„�”�ƒ�•�‹�Ž�‡�Ó�‘�•���â�� ���—�•�ƒ�”�‡�� ���…�‘�Ž�‘�•�„�‹�ƒ�•�‘�•���â��
Cuyule (trinitarios). 

Palma monoica, espinosa. Tronco cespitoso hasta de 10 m de alto, 
con espinas anulares negras aplanadas, de 15 cm de longitud (Figura 3). 
Hojas regular o irregularmente pinnadas de 2 m. longitud, envés gris-
plateado. Inflorescencia interfoliar. Flores de color castaño. Frutos elip-
soidales de 3 cm longitud, rojo-anaranjados, con el ápice largamente 
rostrado; pericarpio al madurar dehiscente dentro de 4-6 lacinias radiadas 
(Figura 4). 

Figura 3. Tronco con espinas aplanadas de 
Astrocaryum gynacanthum (foto: Charles 
Brewer-Carias) 

Figura 4. Infrutescencia de Astrocaryum 
gynacanthum (foto: Charles Brewer-Carias) 
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Distribución general: Colombia, Venezuela, Perú, Guayana Francesa, Suri-
nam, Brasil y Trinidad. En Venezuela en los estados Amazonas, Apure, 
Bolívar, Delta Amacuro y Monagas entre los 50-300 m s.n.m. 

En la cuenca: Municipio Angostura, Cerro Redondo, 290 m s.n.m., 
21/11/2002, F. Delascio & J. F. Delascio 18602. Formando parte del bos-
que denso húmedo ombrófilo. 

Etimología: El nombre Astrocaryum deriva de los vocablos griegos 
�ò�ž�•�–�”�‘�•�ó�ã�� �ƒ�•�–�”�‘�� �›�� �ò�•�ž�”�›�‘�•�ó: nuez; y alude a la forma de sus semillas. Y, el 
epíteto específico de gynacanthum �’�”�‘�˜�‹�‡�•�‡���–�ƒ�•�„�‹�±�•���†�‡�Ž���‰�”�‹�‡�‰�‘���“�—�‡���•�‹�‰�•�‹�æ
fica espinas desnudas, lisas. 

Usos: Sus troncos se emplean en construcciones de ranchos. El mesocarpio 
anaranjado del fruto es comestible; y también es utilizado como carnada 
en la pesca de peces. 

 

Astrocaryum jauari:  Mart., Hist. Nat. Palm. 2:76. 1824  

Astrocaryum giganteum Barbosa Rodrigues, Contr. Jard. Bot.  
Río de Janeiro 3:82, t. 10c. 1902 
Astrocaryum guara Burret, Notizbl. 11:15. 1930  
 

Nombre común: Albarico, Macanilla (criollos), Teki-saru, Ayara-yek 
���’�‡�•�‘�•�‡�•���á�����Š�ƒ�•�„�‹�”�ƒ�����…�‘�Ž�‘�•�„�‹�ƒ�•�‘�•���á����ƒ�˜�ƒ�”�›�á�����—�…�—�•�����„�”�ƒ�•�‹�Ž�‡�Ó�‘�•���â�����ƒ�™�ƒ�”�ƒ�‹�ä��
(Guyanenses). Javari; Cuyule (trinitarios). 

Palma monoica, espinosa. Tronco cespitoso hasta de 13 m de alto, con 
espinas anulares negra ��grisáceas de 10 cm de longitud. Hojas pinnadas 
de 3-5 m de long., verde-lustrosas por el haz, envés grisáceo. Inflorescencia 
interfoliar. Flores marrón- castañas. Fruto ovoide, 3-4 cm verde-
amarillento-anaranjado, con el ápice cortamente rostrado, formado una 
infrutescencia laxa. 

Distribución general: Colombia, Venezuela, Surinam, Ecuador, Perú, Brasil. 
En Venezuela en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar y 
Guárico, entre los 50-200 m s.n.m. 

En la cuenca: Municipio Heres, Laguna de Querebero, 40 m s.n.m.; 
�r�s���r�z���t�r�r�x�á�� �	�ä�� ���‡�Ž�ƒ�•�…�‹�‘�� �t�r�v�z�t�ä�� �	�‘�”�•�ƒ�•�†�‘�� �’�‡�“�—�‡�Ó�‘�•�� �„�‘�•�“�—�‡�•�� �‡�•�� �•�‹�–�‹�‘�•��
inundables estacionalmente, orillas de ríos y lagunas. 

Etimología: El epíteto de jauari , �‡�•���‡�Ž���•�‘�•�„�”�‡���…�‘�•�ï�•���Ž�ƒ�–�‹�•�‹�œ�ƒ�†�‘���…�‘�•���‡�Ž���“�—�‡��
se conoce la palma en otras latitudes. 

Usos: De sus hojas se puede extraer fibras para diferentes manualidades 
(cordeles, hilos) y del fruto se extrae un aceite para cocinar. 
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Attalea maripa (Aubl). Mart. In A.D. Orb., Voy. Amér. Mér, 7(3) 123. 1844. 

Maximiliana maripa (Mart.) Drude in Martius, Flora Bras. 3 (2): 452, 
 t 104. 1881. 

Maximiliana elegans Karsten, Linnaea 28:271. 1856. 
Maximiliana caribaea Grisebach, Flora Brit. W. ind. 552. 1864. 
Maximiliana longirostrata Barbosa Rodr., Vellosia 1:112, t2. 1891. 

Nombre común: Cucurito, Palma Maripa, Yagua (criollos) Avak; Avayek 
���’�‡�•�‘�•�‡�•���â�����ƒ�–�‘�Ž�±�����„�”�ƒ�•�‹�Ž�‡�Ó�‘�•���â�����‘�…�‘�”�‹�–�‡�����–�”�‹�•�‹�–�ƒ�”�‹�‘�•���ä 

Palma monoica, inerme. Tronco solitario, hasta 25 m de alto. Hojas 
regular o irregularmente pinnadas, plumosas erectas y reflexas apicalmente, 
de 3-10 m de longitud. Inflorescencia interfoliar. Flores blanca cremosas. 
Frutos ovoide - oblongos, marrones, largamente rostrado. 

Distribución general: Colombia, Venezuela, Trinidad, Guayanas, Bolivia, 
Ecuador, Perú y Brasil. En Venezuela en los estado Amazonas, Bolívar, Delta 
Amacuro, Monagas, Sucre entre los 50-500 m s.n.m. 

En la cuenca: Municipio Angostura, Brazo de El Aro, 225 m s.n.m., 
00/08/2008, F. Delascio & M. Salazar 20987. Formando parte del bosque 
húmedo ombrófilo, y en áreas degradadas. 

Etimología: El nombre de Attalea�á���Š�ƒ�…�‡���Š�‘�•�‘�”�� �ƒ�Ž���”�‡�›�� �†�‡�����±�”�‰�ƒ�•�‘�������•�‹�ƒ�����‡�æ
nor) Attalus III Philometor (138-133 a. de J.C.) quien se interesaba en las 
plantas �•�‡�†�‹�…�‹�•�ƒ�Ž�‡�•�ä�����á���‡�Ž���‡�’�À�–�‡�–�‘���‡�•�’�‡�…�À�ˆ�‹�…�‘���†�‡��maripa alude al lugar de ori-
gen de ella. 

Usos: Sus hojas se emplean para techar, los troncos se usan en construc-
ción de viviendas. De sus frutos se obtiene una harina para elaborar caratos o 
bebidas, tortas, galletas. Así mismo un aceite amarillo comestible, que a su 
vez sirve como combustible para lámparas o mecheros. También hay quie-
nes dicen, que el líquido que emana al cortar sus peciolos se toma contra la 
frigidez. 
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Bactris guineensis  (L) H.E. Moore, Gentes Herb. 9:251.1963. 

Cocos guineensis Linnaeus, Mant. PI. 137.1763. 
Bactris minor Jacquin, Select. Strip. Amer. Hist. 134. 1780- 1781 
Bactris piritu (H. Karsten) H. Wendland, in Kerchove, Palmiers 

 234.1878. 
Nombre común: Uvita, Piritu (criollo); Chipi-yek (pemones); Lata, Corocito 
���…�‘�Ž�‘�•�„�‹�ƒ�•�‘�•���â�����ƒ�”�ƒ�Œ�ž�����„�”�ƒ�•�‹�Ž�‡�Ó�‘�•���â�����‘�•�‡�ƒ�—�á���
�”�‹-gri (trinitarios). 

Palma monoica, espinosa. Tronco cespitoso, hasta de 5 m de alto. Hojas 
pinnadas de 1,50 m longitud, con espinas amarilla-negras, terete-
aplanadas, de 9-15 cm long., verde-grisácea. Inflorescencia interfoliar. 
Flores cremosas. Fruto globoso deprimido, ligeramente rostrado, morado-
purpúreo-negro, de 1-2 cm diámetro. 

Distribución general: Centroamérica, Venezuela, Colombia. En Venezuela, 
en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Cojedes, Guárico, Monagas, Portu-
guesa y Zulia, entre los 50-400 m s.n.m. 

En la cuenca: Municipio Sucre, Camurica, 109 m s.n.m., 00/10/2008, F. 
Delascio & M. Salazar 20835. Formando parte de la sabana; en depresiones 
y lugares inundables estacionalmente. 

Etimología: El nombre Bactris, �†�‡�”�‹�˜�ƒ�� �†�‡�Ž�� �‰�”�‹�‡�‰�‘�� �òbaktron�ó�� �’�ƒ�Ž�‘�á�� �…�ƒ�›�ƒ�†�‘�� �‘��
bastón, en alusión que los tallos de algunas de sus especies se emplean para 
hacer bastones. Y, el epíteto específico de guineensis alude a Nueva Guinea. 

Usos: Los frutos frescos son comestibles y al macerarlos con ron o caña 
blanca se obtiene una agradable bebida espirituosa que actúa también 
como �–�×�•�‹�…�‘���‡�•�–�‘�•�ƒ�…�ƒ�Ž�ä 

 

Bactris major  Jacq. Select. Stirp. Amer. Hist. ed 2: 134, 1780-1781. 

Augustinea major (Jacq.) H. Karsten, Linnaea 28:395. 1857. 
Pyrenoglyphis major (Jacq.) H. Karsten, FI Columb. 2: 141. 
Bactris ovate Stokes, Bot Mat. Med. 4:394. 1812  

Nombre común: ���—�„�ƒ�”�”�‘�á�� ���—�…�—�”�‹�–�‘�� ���…�”�‹�‘�Ž�Ž�‘�•���â�� ���ƒ�•�ƒ�”�„�ƒ�� ���’�‡�•�‘�•�‡�•���á�� ���ƒ�”�ƒ�Œ�ž��
���„�”�ƒ�•�‹�Ž�‡�Ó�‘�•���ã�����ƒ�–�ƒ�á�����Š�‘�•�–�ƒ�����…�‘�Ž�‘�•�„�‹�ƒ�•�‘�•���â�����‹�…�•�‘�…�����–�”�‹�•�‹�–�ƒ�”�‹�‘�•���ä 

Palma monoica, espinosa. Troncos cespitosos, hasta de 10 m de alto. 
Hojas pinnadas de 2 m longitud con espinas negra-marrones, subteretes, 
hasta de 11 cm long., Inflorescencia interfoliar. Flores amarillas. Fruto 
oblongo-obovoide, amarillo-marrón o purpúreo-negro, de 1-3,5 cm de diá-
metro, espinuloso. 
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Distribución general: ���±�š�‹�…�‘�á�����‡�•�–�”�‘�ƒ�•�±�”�‹�…�ƒ�á�����‘�Ž�‘�•�„�‹�ƒ�á���
�—�›�ƒ�•�ƒ�á�����‡�•�‡�œ�—�‡�Ž�ƒ�á��
Surinam, Guayana Francesa y Brasil: incluyendo las Antillas Menores, 
Trinidad  y Tobago. En Venezuela en los estados Apure, Barinas, Bolívar, 
Delta Amacuro, Monagas, Portuguesa, Yaracuy y Zulia, entre los 0-600  
m s.n.m. 

En la cuenca: Municipio Angostura, Palo Quemao- La Victoria, 326 m s.n.m., 
00/08/2008, F Delascio & M. Salazar 21056. Formando parte del bosque 
ribereño y en áreas inundables o aguachinadas. 

Etimología: El epíteto específico de major es palabra latina que se traduce 
como mayor en alusión al tamaño de sus frutos. 

Usos: De sus cogollos o tallos se extrae fibras para confeccionar manualidades, 
cuerdas, cordeles. El mesocarpio jugoso, agridulce es comestible, y se em-
plea también como carnada. 

 

Cocos nucifera L., Sp. P.I. 1188. 1753. 

Nombre común: Coco, Cocotero (Criollos, colombianos); Coconut 
(trinitarios).  

Palma monoica. Tronco solitario, erecto o inclinado hasta de 25 m. de 
altura, grisáceo, base algo abultada. Hojas pinnadas, verde-amarillo��
brillante, de 4-7 m de longitud. Inflorescencia interfoliar. Flores amarillas-
cremosas. Fruto ovoide-elíptico, ligeramente tri-costillado; de 20 cm de 
diámetro, verde o amarillo. 

Distribución general: Palma originaria probablemente de Melanesia 
�����…�‡�ƒ�•�À�ƒ���� �•�ƒ�–�—�”�ƒ�Ž�‹�œ�ƒ�†�ƒ�� �›�� �…�—�Ž�–�‹�˜�ƒ�†�ƒ�� �‡�•�� �–�‘�†�ƒ�•�� �Ž�ƒ�•�� �”�‡�‰�‹�‘�•�‡�•�� �–�”�‘�’�‹�…�ƒ�Ž�‡�•�� �›�� �•�—�„�æ
tropicales. En Venezuela con amplia distribución en todo el territorio, espe-
cialmente en las áreas marítimo costeras. 

En la cuenca: Observada bajo la forma de cultivo ornamental. 

Etimología: El nombre de Cocos, �’�”�‘�˜�‹�‡�•�‡�� �•�—�’�—�‡�•�–�ƒ�•�‡�•�–�‡�� �†�‡�Ž�� �’�‘�”�–�—�‰�—�±�•�á��
�ò�…�‘�…�‘�ó�á���•�‹�•�‹�‘�á���’�‘�”���‡�Ž���’�ƒ�”�‡�…�‹�†�‘���†�‡�Ž���ˆ�”�—�–�‘���…�‘�•���Ž�ƒ���…�ƒ�”�ƒ���†�‡���—�•���•�‘�•�‘�ä�����á���‡�Ž���‡�’�À�–�‡�–�‘��
de nucifera �†�‡�”�‹�˜�ƒ���†�‡�Ž���Ž�ƒ�–�À�•���ònux, nucis�ó���•�—�‡�œ���›���òfero�ó���“�—�‡���•�‹�‰�•�‹�ˆ�‹�…�ƒ���Ž�Ž�‡�˜�ƒ�”�â���‡�•��
decir portadora de nuez. 

Usos: Hojas para techos provisionales de gallineros, viveros (umbráculos). 
La decocción de las raíces es febrífuga. El exocarpio fibroso o concha se 
quema para ahuyentar la plaga (mosquitos); el endosperma líquido o agua 
se toma como diurético, contra el asma, las diarreas y como refresco. 
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Desmoncus orthacanthos Mart., Hist. Nat. Palm. 2:87, t 69. 1824. 
Desmoncus apureanus L. H. Bailey, Gentes Herb. 8:183, t 77. 1949. 
Desmoncus velezii L.H. Bailey & H. Moore, Gentes Herb. 8. 186, F78. 

 1949. 
Desmoncus multijugus Steyermark, Fieldiana Bot 28 (1): 85. 1951. 
 

Nombre común: Voladora; Camuare, Piritu Volador (criollo); Wadapiyek 
���’�‡�•�‘�•�‡�•���â�����—�”�—�•�„�ƒ�•�„�ƒ�����„�”�ƒ�•�‹�Ž�‡�Ó�‘�•���â�����ƒ�•�•�‡�Ž�Ž�����–�”�‹�•�‹�–�ƒ�”�‹�‘�•���ä 

Palma monoica, espinosa. Tronco cespitoso, grueso, trepador, hasta 20 
m longitud. Hojas dísticas, pinnadas; espinas brillantes, negras de 6 cm 
long., rectas; raquis terminando en un largo flagelo con 5-8 pares de ganchos 
reflexos de unos 6 cm long. (Figura 5). Inflorescencia interfoliar. Flores amari-
llas. Fruto ovoide-elongado, de 1,5 cm diámetro, rojo-anaranjado. 

Distribución general: ���‹�•�’�‡�”�•�ƒ�� �‡�•�� �–�‘�†�‘�� �‡�Ž�� �–�”�×�’�‹�…�‘�� �•�—�”�ƒ�•�‡�”�‹�…�ƒ�•�‘�á��
Centroamérica, Antillas Menores, 
Trinidad y Tobago. En Venezuela en 
los estados Amazonas, Anzoátegui, 
Apure, Delta Amacuro, Lara, Miran-
da, Monagas y Zulia, entre los 0-500 
m s.n.m. 

En la cuenca Municipio Angostura, 
Cerro Atravesado, 300��400 m s.n.m., 
07/08/2002, F. Delascio 18376. 
Formando parte del bosque húmedo 
ombrófilo. 

Etimología: El nombre Desmoncus 
�‡�•�� �’�ƒ�Ž�ƒ�„�”�ƒ�� �‰�”�‹�‡�‰�ƒ�� �òdesme�ó�� �Ž�ƒ�œ�‘�� �›��
�òonkos�ó�� �‰�ƒ�•�…�Š�‘�ä�� ���ƒ�•�„�‹�±�•�� �‡�Ž�� �‡�’�À�–�‡�–�‘��
especifico orthacanthos, deriva del 
griego, �òortho�ó�� �†�‡�”�‡�…�Š�‘�á�� �”�‡�…�–�‘�� �›��
�òacantha�ó�� �‡�•�’�‹�•�ƒ�ä�� ���•�„�‘�•�� �•�‘�•�„�”�‡�•��
aluden a la forma �–�À�’�‹�…�ƒ���†�‡���–�”�‡�’�ƒ�”���†�‡��
esta planta por medio de un raquis 
flagelado y espinoso-ganchudo. 

Usos: Las raíces en decocción actúan 
como depurativo. Los frutos son 
comestibles.  

Figura 5. Flagelo cirroso de Desmoncus orthacanthus 

(foto Charles Brewer-Carias)  
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Desmoncus polyacanthos Mart. Hist. Nat. Palm. 2:85, t 68. 1824. 

Desmoncus oxycanthos. Mart., Hist. Nat. Palm. 2:88, t71. f5. 1824. 
Desmoncus riparius Spruce, J. Linn. Soc. 11: 156. 1869. 
Desmoncus aereus Drude in Martius, Flora Bras. 3 (2): 307. 1881. 

Nombre común: Voladora, Rabo de iguana (criollos); Wadapi-yek 
���’�‡�•�‘�•�‡�•���â�����—�”�‘�•�„�‘�•�„�ƒ�����„�”�ƒ�•�‹�Ž�‡�Ó�‘�•���â���
�”�‹-grivines (trinitarios). 

Palma monoica, espinosa. Tronco cespitoso, delgado, trepador hasta de 
�s�w�� �•�� �Ž�‘�•�‰�‹�–�—�†�ä�� ���‘�Œ�ƒ�•�� �†�À�•�–�‹�…�ƒ�•�� �’�‹�•�•�ƒ�†�ƒ�•�á�� �‡�•�’�‹�•�ƒ�•�� �†�‡���s�� �…�•�� �Ž�‘�•�‰�ä�â�� �”�ƒ�“�—�‹�•��
terminando en un flagelo con 4-6 pares de ganchos de 5 cm long. Inflores-
cencia interfoliar. Flores amarillas. Fruto obovoide, de 1 cm diámetro, 
amarillo��anaranjado��rojo. 

Distribución general: Regiones tropicales de Suramérica, incluyendo Trinidad 
y Antillas Menores. En Venezuela en Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, 
entre los 50-700 m s.n.m. 

En la cuenca: Municipio Sucre, Salto Currucay, 96 m s.n.m., 00/10/2008, 
F. Delascio & M. Salazar 20857. Formando parte del bosque ribereño. 

Etimología: El epíteto específico de polyacanthos �†�‡�”�‹�˜�ƒ�� �†�‡�Ž�� �‰�”�‹�‡�‰�‘�� �òpoly�ó��
�•�—�…�Š�‘�•���›���òcanthos�ó���‡�•�’�‹�•�ƒ�•�á���‡�•���ƒ�Ž�—�•�‹�×�•���ƒ���Ž�ƒ�•���‡�•�’�‹�•�ƒ�•���“�—�‡���’�”�‡�•�‡�•�–�ƒ�ä�� 

Usos: Los frutos son comestibles. El cirro o látigo espinoso del raquis pue-
de utilizarse como anzuelo en la pesca. 

 

Euterpe oleracea: Mart., Hist. Palm 2:29, t 21 f6, 1824 

Euterpe badiocarpa Barbosa Rodr., Contr. Jard. Bot. R. d.j. 1 12. 
 1901 

Euterpe beardii Bailey, Gent. Herb. 7:426, f196-198. 1947. 
Euterpe cuatrecasana Dugand, Revista Acad. Colombia Ci. Exct 

 8:393.1951. 
 

Nombre común: Manaca, Palmito (criollos); Manakapi, (pemones); Assai, 
Acaí (brasileños); Palmicha, Murrapo (colombianos); Manac (trinitarios). 

Palma, monoica inerme. Tronco cespitoso, erecto o inclinado, de 3-20 
m de alto grisáceo con un cono basal de raíces rojizas y neumatóforos. 
Hojas pinnadas de 1-4 m de longitud, peciolo, raquis y pinnas amarillentas 
verdosas. Inflorescencia infrafoliar. Flores purpúrea-rojizas. Fruto globoso 
de 1-2 cm diámetro, purpúreo-negruzco, diminutamente tuberculado. 
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Distribución general: Zona costera de Suramérica. En Venezuela en los es-
tados Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro y Monagas, entre los 
0-500 m s.n.m. 

En la cuenca: Municipio. Sucre; Mata de Conuco, cerca de la desembocadura 
del rio Aro en el Orinoco, 40 m s.n.m., 00/10/2008, F. Delascio & M. Salazar 
�t�r�y�w�x�ä�����•���•�‡�…�–�‘�”�‡�•���”�‡�•�ƒ�Ž�•�‡�”�‘�•���›���„�‘�•�“�—�‡�•���”�‹�„�‡�”�‡�Ó�‘�•�ä 

Etimología: El nombre Euterpe, �’�”�‘�˜�‹�‡�•�‡�� �†�‡�Ž�� �‰�”�‹�‡�‰�‘�� �òeuterpés�ó�� �“�—�‡�� �•�‡�� �’�—�‡�†�‡ 
traducir como gracia del bosque, evocando a la musa de la poesía y de la 
música Euterpe. Y, el epíteto específico de oleracea, �’�”�‘�˜�‹�‡�•�‡�� �†�‡�Ž�� �Ž�ƒ�–�À�•��
�òoleraceos�ó���ƒ�…�‡�‹�–�‡�á���‰�”�ƒ�•�ƒ���‡�•���ƒ�Ž�—�•�‹�×�•���ƒ�Ž���ƒ�…�‡�‹�–�‡���“�—�‡���•�‡���‡�š�–�”�ƒ�‡���†�‡���•�—�•���ˆ�”�—�–�‘�•�ä 

Usos: La decocción de las raíces se bebe para combatir el paludismo, afec-
ciones renales y hepáticas. El tronco se emplea en construcciones de corra-
les, estantes, puertas, etc. Las hojas se usan para techar. De sus frutos se 
obtiene un carato o bebida grasosa y un aceite comestible, dicho carato es 
utilizado en ocasiones como un tinte por su color morado; también los frutos 
y semillas se utilizan como forraje para los porcinos o cochinos.  

 

Geonoma deversa (Poit.) Kunth, Enum. Pl. 3:321. 1841 

Gynestum deversum Poit. Mem. Mus Hist. Nat. 9:390. 1822. 
Genoma microspatha Spruce, J. Linn Soc. 11:108. 1871. 
Genoma major Burret, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-10: 1016. 1930. 

Nombre común: San Pablo, Manasa (criollos); Takuna. (pemones); Amare 
(trinitarios). 

Palma monoica. Tronco delgado, solitario o multicaule, hasta 4 m de 
alto con anillos foliares��prominentes, Hojas subcartáceas, tri-yugadas, 
ocasionalmente pinnadas, de unos 70 cm de longitud. Inflorescencia inter-
foliar, raquillas anaranjadas. Flores blancas. Fruto globoso de 0,5 cm de 
diámetro, negro. 

Distribución general: Centroamérica; Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, 
Bolivia, Guayana y Brasil. En Venezuela en los estados Amazonas, Apure, 
Barinas, Bolívar, Delta Amacuro, Mérida, Monagas, Táchira y Zulia, entre 
los 50-1.200 m s.n.m. 

En la cuenca: Municipio Angostura, Cerro Redondo, 330 m s.n.m., 
21/11/2002, F. Delascio & J. F.Delascio 18601. Formando parte del bosque 
ombrófilo. 

Etimología: El nombre de Geonoma �’�”�‘�˜�‹�‡�•�‡�� �†�‡�� �Ž�ƒ�•�� �˜�‘�…�‡�•�� �‰�”�‹�‡�‰�ƒ�•���ògeo�ó 
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�–�‹�‡�”�”�ƒ�� �›�� �ònomos�ó�� �’�ƒ�•�–�‘�á�� �‡�•�� �ƒ�Ž�—�•�‹�×�•�� �ƒ�Ž�� �–�ƒ�•�ƒ�Ó�‘�� �†�‡�� �Ž�ƒ�� �’�ƒ�Ž�•�ƒ�ä�� ���á�� �‡�Ž�� �‡�’�À�–�‡�–�‘ 
específico de deversa alude a la disposición algo inclinada de sus hojas. 

Usos: Sus hojas se emplean para techar. Sus troncos pueden utilizarse como 
cañas de pescar y como garrocha. 

 

Mauritia flexuosa  L.f., Suppl. P.l. 454. 1781. 

Mauritia vinifera Mart., Hist. Nat. Palm. 2: 42, t 38, 39 f 1-2. 1824 
Mauritia setigera Grisb, Flora Brit. W. Ind. 515. 1864. 
Mauritia minor Burret, Notizbl. 11: 1. 1930. 

Nombre común: Moriche (criollos); Kuai (pemones); Aguaje, Moriche 
���…�‘�Ž�‘�•�„�‹�ƒ�•�‘�•���â�����—�”�‹�–�‹�����„�”�ƒ�•�‹�Ž�‡�Ó�‘�•���â�����‘�”�‹�•�‹�����–�”�‹�•�‹�–�ƒ�”�‹�‘�•���ä 

Palma dioica, inerme. Tronco solitario columnar, hasta 35 m. de alto. 
Hojas costapalmadas orbiculares, verde-brillantes, de 1,5 m de diá-
metro. Inflorescencia interfoliar. Flores anaranjada-rojizas. Fruto subglo-
boso a elíptico de 4-5 cm diámetro, marrón ��rojizo, escamoso, con 
residuos estigmáticos apicales. 

Distribución General: Colombia, Venezuela, Guyanas, Trinidad, Ecuador, 
Perú, Bolivia y Brasil. En Venezuela en los estados Amazonas, Anzoátegui, 
Apure, Bolívar, Cojedes, Delta Amacuro, Monagas y Sucre, entre los 5-950 
m s.n.m. 

En la cuenca: Municipio Sucre, Raudales de Moitaco, 45 m s.n.m., 
00/10/2008, F. Delascio & M. Salazar 20905. Formando parte de los 
morichales tanto de las sabanas como del bosque ribereño; y aislada 
inicialmente en las orillas de las quebradas y riachuelos. 

Etimología: El nombre de Mauritia, �”�‡�…�—�‡�”�†�ƒ���ƒ�Ž���’�”�À�•�…�‹�’�‡���†�‡�����”�ƒ�•�‰�‡�á���	�”�ƒ�•�æ
cia, Maurice de Nassau (1567 ��1625). Y, el epíteto especifico de flexuosa, 
es voz latinizada que hace referencia a la forma de sus raquillas. 

Usos: Los troncos, se emplean para la construcción de viviendas, caneyes, 
puentes, corrales. Las hojas se usan para techar. La pulpa de los frutos se 
utiliza para preparar dulces, jugo o caratos. Así mismo, los frutos se usan 
como cebo para la caza de báquiros (Tayassu ssp). lapa (Agouti paca) y 
morrocoyes (Geochelone carbonaria). 
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Oenocarpus bacaba Mart., Hist. Nat. Palm. 2:24, t.26 1823.  

Oenocarpus grandis Burret, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 12: 
 612 -1935 

Oenocarpus bacaba var grandis (burret) Wesseis Boer, Acta Bot. 
 Venez. 6:327. 1971. 

 
Nombre común: ���‡�Œ�‡�á�� �•�‡�Œ�‡�� �…�Š�‹�“�—�‹�–�‘�� ���…�”�‹�‘�Ž�Ž�‘�•���â�� ���ï-�™�ƒ�†�ž�á�� ���—�•�Š�—�ƒ�†�ƒ�›�‡�•��
���’�‡�•�‘�•�‡�•���â�� ���ƒ�…�ƒ�„�ƒ�� ���„�”�ƒ�•�‹�Ž�‡�Ó�‘�•���â�� ��ƒ�‰�—�ƒ�� ���–�”�‹�•�‹�–�ƒ�”�‹�‘�•���â�� ���‹�Ž�� �’�‡�•�‘�•��
(colombianos.) 

Palma monoica. Tronco columnar, solitario, hasta de 20 m de alto. 
Hojas dispuestas espiraladamente, pinnadas, verdes, de 4-6 m longitud. 
Inflorescencia interfoliar, a manera de una cola de caballo. Flores blanca��
cremosa��rojizas. Fruto globosos- elongado de 1-2 cm de diámetro, negro- 
purpúreo.  

Distribución general: Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Perú y Brasil. 
En Venezuela en los estados Amazonas, Barinas, Bolívar y Delta Amacuro, 
entre los 50-1.000 m s.n.m. 

En la cuenca: Municipio Angostura, Isla Caratal, 235 m s.n.m., 00/10/2008. 
F. Delascio & M.Salazar 21018. Formando parte del bosque ombrófilo. 

Etimología: El nombre oenocarpus �’�”�‘�˜�‹�‡�•�‡�� �†�‡�� �Ž�ƒ�•�� �˜�‘�…�‡�•�� �‰�”�‹�‡�‰�ƒ�•�� �òoinos�ó��
�˜�‹�•�‘���òkarpos�ó���ˆ�”�—�–�‘�•�ä�����á���‡�Ž���‡�’�À�–�‡�–�‘���†�‡��bacaba es nombre común ameroindio 
con el cual se conoce a esta palma. 

Usos: De sus frutos se extrae un aceite emoliente medicinal y comestible. 
También con ellos se preparan refrescos. 

 

Roystonea oleracea (Jacq). O. F. Cook, Bull. Torr. Bot.  Ci. 28:554.1901. 

Areca oleracea Jacq. Select. Strip. Amer. Hist. 278, t 170- 1763 
Oreodoxa oleracea (Jacq.) Mart., Hist. Nat. Palm. 3:166, t 156. 1837. 
Roystonea venezuelana L.H. Bailey, Gentes Herb. 8:124. 1949. 

Nombre común: Chaguaramo, Mapora, (criollos); Palmiste, Royal Palm 
(trinitarios). 

Palma monoica. Tronco columnar, solitario grisáceo, en ocasiones en 
forma de botella o ensanchado en diferentes niveles; hasta de 40 m de 
alto. Hojas pinnadas verde oscuras por el haz, grisáceas en el envés, de 3-6 
m largo. Inflorescencia infrafoliar. Flores amarilla-rosadas. Fruto oblongo 
de 1-2 cm de diámetro, negro-purpúreo. 
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Distribución general: Antillas Menores, Colombia, Venezuela, Trinidad y 
Tobago, introducida en Guyana, Surinam y Guayana Francesa. En Venezue-
la prospera en casi todos los estados bajo la forma de cultivo o silvestre, 
entre los 0-1.641 m s.n.m. (plaza Bolívar, estado Mérida). 

En la cuenca: Municipio Angostura, Cerro Atravesado, 300 m s.n.m., 
07/08/2002, F. Delascio 18347. 

Etimología: El nombre de Roystonea recuerda al general norteamericano 
Roy Stone (1835-1905), por su actuación en Puerto Rico durante la guerra 
hispanoamericana. Y, el epíteto especifico de oleracea, es palabra latina que 
se traduce como legumbre en alusión a que sus cogollos son comestibles. 

Usos: Planta ornamental. 

 

Sabal mauritiiformis  (H. Karst.) Griseb, & H. WendI., FI. Brit. W.I. 514-
1864. 

Trithrinax mauritiaeformis H. Karst., Linnaea 28: 244. 1857. 

Nombre común: Carata, Palma redonda (criollos); Carat (trinitarios). 

Palma dioica. Tronco solitario cortamen-
te subterráneo cuando joven; luego colum-
nar hasta de 20 m de alto y de textura rugosa. 
Hojas costapalmadas, verde-azulada, 2-3 m 
diámetro (Figura 6). Inflorescencia interfo-
liar. Flores blancuzca-amarillentas. Fruto glo-
boso, marrón-negruzco, de 1-2 cm diámetro, 
con residuos estigmáticos basales. 

Distribución general: ���‡�•�–�”�‘�ƒ�•�±�”�‹�…�ƒ�á�����‡�•�‡�œ�—�‡�Ž�ƒ�á��
Colombia, Trinidad y Tobago. En Venezuela en 
los estados Bolívar, Barinas, Carabobo, Coje-
des, Falcón, Lara, Monagas, Nueva Esparta, 
Sucre, Trujillo, Yaracuy y Zulia, entre los 100-
1.000 m s.n.m. 

En la cuenca: Municipio Angostura, Palo Que-
mao- La Victoria, 326 m s.n.m., 23/10/2008, 
F. Delascio & M. Salazar 21057. Formando 
parte del �„�‘�•�“�—�‡���–�”�‘�’�×�ˆ�‹�Ž�‘�ä 

Etimología: El nombre de Sabal, al parecer se 
corresponde con la denominación común que 

Figura 6. Sabal mauriitiformis (foto: Giuseppe 

Colonnello)   
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le dan a la palma. Y, el epíteto especifico de mauritiiformis , es nombre lati-
nizado que se traduce como similar o con forma de Mauritia , debido a 
su parecido con la palma de moriche (M. flexuosa). 

Usos: Sus troncos se emplean en la construcción (casas, sillas, etc.). Las 
hojas se usan para techar. 

Socratea exhorrhiza  (Mart.) H. WendI., Bonplandia. 8:103. 1860  

Iriartea exhorrhiza Mart., Hist. Nat. Palm, 2.36. 1824. 
Socratea microchlamys Burret, Notizbl. Bot. Gart. Berlin Dahlem 

 11:3. 1930. 
Socratea albolineata Steyerm, Fieldiana, Bot. 28:91. 1951. 

Nombre común: Cola de pava, Palma de zanco, Palma cacho; Macanilla; 
���…�”�‹�‘�Ž�Ž�‘�•���á�����ƒ�”�ï�á�����”�ƒ-yek (pemones). 

 Palma monoica. Tronco solitario, erecto hasta de 20 m de alto, pro-
visto de un cono basal de raíces fúlcreas con aguijones cortos recurvados 
(Figura 7���ä�����‘�Œ�ƒ�•���’�‹�•�•�ƒ�†�ƒ�•�á���…�‘�•���‡�Ž���ž�’�‹�…�‡��praemorso, verde-�‰�”�‹�•�ž�…�‡�ƒ�•�á���†�‡���u-6 m 
longitud. Inflorescencia interfoliar. Flores amarilla-cremosas. Fruto ovoide 
de 3 cm diámetro, marrón -negro. 

Distribución general: Costa Rica, Pa-
namá, Colombia, Venezuela, Guyanas, 
Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. En Ve-
nezuela en los estado Amazonas, Apu-
re, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, 
Delta Amacuro, Táchira y Trujillo, entre 
50-1300 m s.n.m. 

En la cuenca: Municipio Angostura, 
Palo Quemao- La Victoria, 326 m 
s.n.m., 23/10/2008. F. Delascio & M. 
Salazar 21060. Formando parte del 
bosque ribereño y del bosque ombrófi-
lo macrotérmico. 

Etimología: El nombre Socratea hace 
honor al filósofo griego, Sócrates (470
-399 a. de J.C.). Y, el epíteto de 
�òexhorrhiz�ƒ�ó, deriva de las voces grie-
�‰�ƒ�•���òexo�ó���ˆ�—�‡�”�ƒ�á���›���òrhiza�ó���”�ƒ�À�œ�á���ƒ�Ž�—�†�‹�‡�•�†�‘��
a las raíces basales de la palma. 

Usos: Sus troncos se empelan eventual-
mente para construcciones rurales. 

Figura 7. Raíces fúlcreas de Socratea exhorrhiza 

(foto: Charles Brewer-Carias)  
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52    Descargas residuales Laguna Punta de Piedras  

 

Introducción 
En las zonas costeras se llevan a cabo actividades humanas que ejercen 

fuertes presiones sobre ambientes frágiles y de gran diversidad biológica 
�����ƒ�”�ƒ�� ���ƒ�”�ƒ�� �t�r�r�z���á�� �’�‘�”�� �Ž�‘�� �“�—�‡�� �†�‡�„�‡�� �’�”�‡�˜�‡�•�‹�”�•�‡�� �•�—�� �…�‘�•�–�ƒ�•�‹�•�ƒ�…�‹�×�•�� �†�‡�� �—�•�ƒ��
manera articulada, a través de la investigación, educación y legislación 
(Nguta 1993).  

 
La Laguna de Punta de Piedras (sistema El Atolladar) (Figura 1) forma 

parte del Monumento Natural Las Tetas de María Guevara en la isla de 
Margarita (República de Venezuela 1974). Este ecosistema está sujeto a 
impactos antropogénicos desde hace varias décadas. Ya para el año 1976 se 
reportaba �“�—�‡���—�•�ƒ���ˆ�”�ƒ�…�…�‹�×�•���†�‡���Ž�ƒ�•���ƒ�‰�—�ƒ�•���•�‡�‰�”�ƒ�•���†�‡���Ž�ƒ���’�‘�„�Ž�ƒ�…�‹�×�•���†�‡�����—�•�–�ƒ���†�‡��
Piedras desembocaban directamente en la laguna y que tomando en cuen-
ta el volumen limitado de las aguas lagunares, se podría considerar una 
fuente de contaminación no despreciable (Voltolina y Voltolina 1976). 
Posteriormente fue confirmado por Bonaguro y Marcano (1984), Achury 
(1995), MARNR (2000) e Iriarte (2007) en muestras captadas durante el 
�t�r�r�u�ä�� ���•�� �‡�•�–�‡�� �ï�Ž�–�‹�•�‘�� �”�‡�’�‘�”�–�‡�� �•�‡�� �‹�•�†�‹�…�×�� �“�—�‡�� �‡�Ž�� �ƒ�‰�—�ƒ�� �˜�‡�”�–�‹�†�ƒ�� �‡�•�� �Ž�ƒ�� �Ž�ƒ�‰�—�•�ƒ�� �ƒ��
través de los drenajes de agua de lluvia ubicados en el Paseo Esther Gil, 
contenía un nivel de coliformes superior al permitido para las descargas a 
medios marino costeros por la legislación venezolana (Decreto 883, 
artículo 12, República de Venezuela 1995) que especifica no debe exceder 
los 1.600 NMP/100 mL. Una década después, lejos de mejorar, las orillas 
de la laguna se han degradado visible y dramáticamente, pues además del 
aumento de la población que habita alrededor de la laguna, no se eliminaron 
las tuberías de aguas servidas que desde las viviendas aledañas se empo-
traron a los drenajes de agua de lluvia (Lira 2001). Igualmente existen 
descargas de aguas residuales domésticas consideradas indirectas, pues su 
arribo a la laguna no es de forma inmediata ni puntual, sino que la impac-
tan eventualmente en lugares difíciles de señalar. 

 
En el presente artículo se actualiza la información sobre algunos pará-

metros indicadores de calidad de las descargas de aguas residuales de 
origen �†�‘�•�±�•�–�‹�…�‘�� ���…�‘�Ž�‹�ˆ�‘�”�•�‡�•�� �–�‘�–�ƒ�Ž�‡�•�á�� �…�‘�Ž�‹�ˆ�‘�”�•�‡�•�� �ˆ�‡�…�ƒ�Ž�‡�•�á�� �’���á�� �•�ƒ�Ž�‹�•�‹�†�ƒ�†�� �›��
temperatura) que vulneran en la actualidad la zona litoral de la Laguna de 
Punta de Piedras, Venezuela. 

 
Materiales y métodos 
 

Las muestras de aguas residuales domésticas se recolectaron en once 
lugares (Tabla 1, Figura 1), cada una con aproximadamente unos 450 mL. Los 
sectores escogidos se geo-referenciaron con un equipo GPSMAP 60CSX 
Garming. En seis de ellos se comprobaron descargas de aguas residuales 
domésticas, que contactan puntual y directamente con la laguna, resultando 
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Figura 1. Ubicación de las 11 estaciones correspondientes a las descargas de aguas residuales 
domésticas. Fuente: Google Earth Maps (fecha de imagen: 19-08-2017). Recuperado el 08-10-2018  

Tabla 1. Ubicación (Coordenadas Universal Transverse Mercator, U.T.M.) de los lugares de cap-
tación de muestras de las descargas de aguas residuales domésticas que impactan en las orillas 
del cuerpo principal de la Laguna de Punta de Piedras. 

1. 
2. 3. 

4. 
6. 

9. 

8. 

5. 

7. 

10. 

11. 

Nº 
estación 

GPS 
Geo-referenciación 

Este          Norte 

 
Descripción 

 
1 

 
         379362 - 1205350 

 
Drenaje pluvial Nº 1 (tomando como partida FLASA), frente 

a escuela y cancha, cercano a tapia.  
 

2 379431 - 1205397 Drenaje pluvial Nº 2 (compuerta metálica oxidada). 
 

3 
 

379551 - 1205358 
 

Drenaje pluvial Nº 3. 
 

4 
 

379702 - 1205427 
 

Drenaje pluvial Nº 4 
 

5 
 

380033 - 1205473 
 

Drenaje pluvial Nº 5. 
 

6 
 

380109 - 1205506 
 

Tubería de concreto (embaulado), Paseo Esther Gil. 
 

7 
 

380237 - 1205018 
 

Tubería de concreto (embaulado), Paseo María Guevara, 
cerca de Alcaldía Tubores. 

 
8 

 
380851 - 1205594 

 
Desagüe a Laguna de Punta de Piedras, frente a Urb. Perlas 

de Cubagua, Avda. Juan Btta. Arismendi. 
 

9 
 

380888 - 1205744 
 

Desagüe, cerca de vivienda de familia Aguado. 
 

10 
 

381094 - 1206088 
 

Canal desagüe de vivienda, Monte Oscuro, detrás de 
Navibus, Poste Eléctrico 13083. 

 
11 

 
381242 - 1205617 

 
Desagüe tubería rota, diagonal Hospital de Punta de Piedras 

(agua que viene de La Blanquilla hacia Planta de 
Tratamiento).  
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por lo tanto fácil de identificar y señalar aquellos sectores del litoral lagu-
nar por donde arriba la contaminación. En la orilla del Paseo Esther Gil se 
añadió un drenaje de lluvia que no fue evaluado en el estudio del 2003 
�����•�–�ƒ�…�‹�×�•�� �s���ä�� ���•�� �–�‘�–�ƒ�Ž�� �•�‡�� �…�‘�•�•�–�ƒ�–�ƒ�”�‘�•�� �…�‹�•�…�‘�� �†�”�‡�•�ƒ�Œ�‡�•�� �†�‡�� �ƒ�‰�—�ƒ�•�� �†�‡�� �Ž�Ž�—�˜�‹�ƒ�� �›��
una boca de la tubería (embaulado) en dicho Paseo (Estaciones 1, 2, 3, 4, 5 
y 6). También se tomaron muestras en el extremo opuesto de la tubería de 
embaulado (Estación  7). Este conducto se colocó en el año 1978 para faci-
litar la entrada y salida (flujo y reflujo) del agua del mar Caribe hacia la 
ribera de la laguna (Lira 2001) y está protegido por un pequeño espigón al 
frente de la sede de la alcaldía del municipio Tubores. Igualmente se capta-
ron muestras en cuatro lugares donde actualmente circulan descargas de 
aguas residuales domésticas  y que no existían cuando se hizo el estudio de 
�t�r�r�u�������•�–�ƒ�…�‹�‘�•�‡�•�����Q���z�á���{�á���s�r���›���s�s���ä�� 

 
Fecha de los muestreos. Los muestreos se hicieron en épocas de 

mareas altas y bajas. ���ƒ�� �‹�•�ˆ�‘�”�•�ƒ�…�‹�×�•�� �”�‡�•�’�‡�…�–�‹�˜�ƒ�� �•�‘�„�”�‡�� �Ž�ƒ�•�� �’�”�‡�†�‹�…�…�‹�‘�•�‡�•�� �†�‡��
las mareas históricas fue suministrada por el personal del Laboratorio de 
Meteorología de EDIMAR. Se escogieron 2 días: 1 de noviembre de 2016 
���±�’�‘�…�ƒ���†�‡���•�ƒ�”�‡�ƒ�•���ƒ�Ž�–�ƒ�•�����›���s�y���†�‡���‡�•�‡�”�‘���†�‡���t�r�s�y�����±�’�‘�…�ƒ���†�‡���•�ƒ�”�‡�ƒ�•���„�ƒ�Œ�ƒ�•���ä�����•��
la figura 2 se presentan las predicciones de las alturas horarias de ma-
rea (3,5 pies sobre el nivel del mar en noviembre y 0,5 pies en enero), 
captándose las muestras en los horarios comprendidos entre las 8:00 y 
11:30 a.m.  

 
Captación de las muestras. Se hizo según las recomendaciones 

dadas por COVENIN 2709 ���s�{�{�r���� �›�� ���������� ���s�{�{�{���ä�� ���ƒ�”�ƒ�� �Ž�‘�•�� �ƒ�•�ž�Ž�‹�•�‹�•��micro-
biológicos se utilizaron botellas plásticas Nalgene previamente esterilizadas 
durante 30 minutos a 121 ºC. En los lugares escogidos, se removió la tapa y 
se sumergió la botella tomándola desde su base, con la boca hacia abajo, 
para después girarla de tal forma que la abertura apuntara hacia arriba, 
empujándola horizontalmente en dirección opuesta a la mano para así 
minimizar su contaminación (APHA 1999). Cada botella se llenó sin 
enjuagar hasta unas ¾ partes de su capacidad, tapándola rápidamente y 
colocándola en una cava con hielo para su traslado hasta el laboratorio. En 
algunas de las estaciones, y debido al escaso caudal que exhibían los días 
en que se realizaron los muestreos, se recogieron las muestras casi a nivel 
superficial; en otras fue necesario utilizar un soporte para que la botella 
pudiera acceder al lugar donde se deseaba tomar la muestra. La tempera-
tura del agua se midió �ò�‹�•���•�‹�–�—�ó �…�‘�•���—�•���–�‡�”�•�×�•�‡�–�”�‘���†�‡���•�‡�”�…�—�”�‹�‘���…�‘�•�˜�‡�•�…�‹�‘�æ
nal (0,5 ºC de apreciación) (COVENIN 2770 2002). 

 
Trabajo de laboratorio. Las botellas con las muestras para los aná-

lisis bacteriológicos se trasladaron al Laboratorio de Microbiología de EDIMAR 
y se analizaron en un lapso inferior a las seis horas después de su �…�ƒ�’�–�ƒ�…�‹�×�•�ä��
Se determinaron coliformes totales y coliformes fecales según lo indicado 
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Figura 2. Predicciones de alturas horarias de la marea (en pies) sobre el nivel del mar previs-
tas para la Laguna de Punta de Piedras, día 01-11-2016 (época de mareas altas) y 17-01-2017 
�û�·�™�˜�Œ�Š�1�•�Ž�1�–�Š�›�Ž�Š�œ�1�‹�Š�“�Š�œ�ü�ï 

por  APHA (1999), inoculándose series de cinco tubos con 10 mL, 1 mL, 0,1 
mL y como en todas ellas se presumió una alta contaminación se añadió la 
dilución 0,01 mL.  El límite de detección fue < 2 NMP/100 mL (número 
más probable por 100 mL de muestra). Las muestras para los análisis físico-
químicos se llevaron al Laboratorio de Oceanografía de EDIMAR y se les 
determinó la salinidad indirectamente mediante un refractómetro 
(0,5 o/ oo �†�‡���ƒ�’�”�‡�…�‹�ƒ�…�‹�×�•�����›���‡�Ž�����’�������������������������t�v�x�t���t�r�r�t���ä�� 

 
Procesamiento de datos. Para la discusión de los resultados 

analíticos de estas muestras se utilizó el requisito establecido en el 
artículo 12 del Decreto 883, Capítulo III, del control de los vertidos líqui-
dos y Sección IV: de las descargas al medio marino-costero (Presidencia 
de la República 1995), donde se señala que el número más probable de 
organismos coliformes totales no debe ser mayor de 1.000 por cada 100 
mL en el 90% de una serie de muestras consecutivas y en ningún caso 
debe superar los 5.000 por cada 100 mL. En cuanto a los valores de pH 
deben hallarse entre 6,0 y 9,0. 

 
Valoración estadística. Los ensayos estadísticos (promedios, des-

viación estándar, valores mínimos y máximos) se apoyaron en el Programa 
Microsoft Excel 97 (sección análisis de datos). Para calcular los coeficientes 
de correlación de Pearson (r �����›���˜�‡�”�‹�ˆ�‹�…�ƒ�”���Ž�ƒ���”�‡�Ž�ƒ�…�‹�×�•���“�—�‡���‡�š�‹�•�–�À�ƒ entre las 
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variables investigadas se utilizó StatgraphicTM, de Statistical Graphics Sys-
tems Corporation, STSC Inc, siendo los niveles de significancia de p < 0,05 (*) 
y p < 0,01 (**) según el caso. Para los cálculos matemáticos, se fijó el valor 
superior al rango de sensibilidad de las pruebas bacterianas como 17.000 
cuando el resultado fue  > 16.000 NMP/100 mL. 
 

Resultados y discusión 
Los resultados de los análisis bacteriológicos y físico-químicos de las 

muestras captadas tanto en época de mareas altas como en la de mareas 
bajas se presentan en las tablas 2 y 3. En su totalidad, los correspondientes 
a la época de mareas altas (noviembre, 2016) excedieron el requisito esta-
blecido para las descargas al medio marino costero (no mayor de 1.000 por 
cada 100 mL y en ningún caso superior a 5.000 por cada 100 mL) y sólo cum-
plió dicho requisito el correspondiente a la Estación 7 (final tubería de em-
baulado, en el Paseo María Guevara), cuando la muestra se captó en época 
de mareas bajas (enero, 2017), corroborando que son de origen resi-
dual doméstico los efluentes de los drenajes pluviales ubicados a lo lar-
go del Paseo Esther Gil y los de otras descargas cercanas a las riberas de la 
laguna.  
 

Las descargas de las estaciones 8, 9, 10 y 11 es primera vez que se eva-
lúan. En el estudio anterior (Iriarte 2007), se examinaron cuatro charcas 
que no existen en la actualidad, pues se canalizaron las aguas residuales 
domésticas provenientes de la urbanización La Blanquilla a través de una 
tubería hasta una planta de tratamiento ubicada en el sector Punta La Garza. 
Sin embargo, la comunidad residente en la zona  manifiesta que esta planta 
de tratamiento nunca ha funcionado adecuadamente. Por otra parte, esta 
tubería desde hace unos tres años presenta una fuga (Estación 11) a una 
distancia menor a 1 Km antes de llegar a la planta de tratamiento, lo que 
agrava la situación ambiental, pues genera un riachuelo que corre superfi-
cialmente por la parte posterior del hospital de Punta de Piedras, llega a 
una pequeña laguna que atraviesa una canalización bajo la avenida Juan 
Bautista Arismendi, a la altura del terminal de Conferry y edificio SENIAT, 
y finalmente desemboca en un extremo del cuerpo principal lagunar 
�����•�–�ƒ�…�‹�×�•���z���ä�������‡�•�–�ƒ���’�‡�“�—�‡�Ó�ƒ���Ž�ƒ�‰�—�•�ƒ���Ž�Ž�‡�‰�ƒ�•���–�ƒ�•�„�‹�±�•���Ž�ƒ�•���ƒ�‰�—�ƒ�•���”�‡�•�‹�†�—�ƒ�Ž�‡�•���†�‡�Ž��
sistema de alcantarillado correspondiente a la Calle Nueva, sector Barrio 
de Las Mercedes, zona norte de la Urbanización Perlas de Cubagua. 

 
Esta situación alerta sobre las posibles consecuencias que pueden darse 

en la Laguna de Punta de Piedras pues descargas contaminantes en espa-
cios ambientales similares han generado efectos deletéreos en el ambiente, 
en la ecología, al igual que en la salud pública, bien sea por el contacto 
directo o por contaminar especies de uso doméstico. Igualmente degradan el 
valor escénico del lugar y constituyen un riesgo para actividades recreativas. 
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Tabla 2. Número más probable (NMP) sobre 100 mL de coliformes totales, coliformes fecales, 
salinidad ( o/oo�ü�ð�1�•�Ž�–�™�Ž�›�Š�•�ž�›�Š�1�û�7���ü�1�¢�1�™�
�1�û�Š�1�X�[�ð�V�1�7���ü�ð�1�Ž�—�1�–�ž�Ž�œ�•�›�Š�œ�1�•�Ž�1�Š�•�ž�Š�1�Œ�Š�™�•�Š�•�Š�œ�1�Ž�—�1�·�™�˜�Œ�Š�1�•�Ž�1
mareas altas en las descargas de aguas residuales domésticas que alcanzan la orilla del cuerpo 
principal de la Laguna de Punta de Piedras, Isla de Margarita, Venezuela (Noviembre, 2016). 

Tabla 3. Número más probable (NMP) sobre 100 mL de coliformes totales, coliformes fecales, 
salinidad ( o/oo�ü�ð�1�•�Ž�–�™�Ž�›�Š�•�ž�›�Š�1�û�7���ü�1�¢�1�™�
�1�û�Š�1�X�[�ð�V�1�7���ü�1�Ž�—�1�–�ž�Ž�œ�•�›�Š�œ�1�•�Ž�1�Š�•�ž�Š�1�Œ�Š�™�•�Š�•�Š�œ�1�Ž�—�1�·�™�˜�Œ�Š�1�•�Ž�1
mareas bajas en las descargas de aguas residuales domésticas que alcanzan la orilla del cuerpo 
principal de la Laguna de Punta de Piedras, Isla de Margarita, Venezuela (Enero, 2017). 

Número 
estación 

Coliformes 
totales  

(NMP/100 mL) 

Coliformes 
fecales 

(NMP/100 mL) 

Salinidad  
(o/ oo) 

Temperatura 
(°C) 

pH   
(a 25 °C) 

1 1.700 1.700 44 29,7 7,45 

2 16.000 16.000 40 30,0 7,20 

3 > 16.000 > 16.000 40 29,1 7,34 

4 > 16.000 > 16.000 42 30,0 7,22 

5 > 16.000 > 16.000 42 30,0 7,49 

6 > 16.000 16.000 39 30,0 7,14 

7 1.600 500 38 30,0 7,20 

8 1.700 1.700 47 32,5 8,04 

9 > 16.000 > 16.000 2 30,3 7,35 

10 > 16.000 > 16.000 2 31,5 8,22 

11 > 16.000 > 16.000 1 33,0 7,54 

 

Número 
estación 

Coliformes 
totales 

 (NMP/100 mL) 

Coliformes 
fecales 

(NMP/100 mL) 

Salinidad  
(o/ oo) 

Temperatura 
(°C) 

pH 
(a 25 °C) 

1 2.400 2.400 31,0 26,0 6,85 

2 > 16.000 > 16.000 10,0 26,0 7,40 

3 > 16.000 > 16.000 24,0 26,0 7,30 

4 > 16.000 > 16.000 28,0 26,0 7,32 

5 > 16.000 > 16.000 8,0 27,0 7,65 

6 2.400 2.400 37,0 27,0 7,54 

7 300 300 37,0 28,0 7,57 

8 > 16.000 9.000 15,0 30,0 7,75 

9 > 16.000 > 16.000 3,0 31,0 7,64 

10 5.000 500 20,0 31,0 7,85 

11 > 16.000 > 16.000 4,0 31,0 7,75 
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Por otra parte, la materia orgánica al descomponerse aeróbicamente oca-
siona la reducción de los niveles de oxígeno provocando en estas áreas la 
muerte de especies dependientes del oxígeno (Vargas-Porras et al. 2013), 
además de quedar inhabilitadas para utilizarlas como zonas de crecimien-
to y cosecha de moluscos bivalvos. 
 

Los resultados bacteriológicos obtenidos en este estudio no parecen 
estar influenciados por otras causas, como por ejemplo la lluvia, pues no se 
reportó lluvia en el lugar en los tres días previos al muestreo correspon-
diente a noviembre 2016 (época de mareas altas) y solo se produjo un total 
de 0,2 mm dos días previos al muestreo en la época de mareas bajas 
(enero, 2017���ä�� ���‡�‰�‹�•�–�”�‘�•�� �†�‡�� �Ž�ƒ�� �‡�•�–�ƒ�…�‹�×�•�� �•�‡�–�‡�‘�”�‘�Žógica próxima situada en 
el campus de Fundación La Salle en Punta de Piedras.  

 
Como información referencial se presentan los resultados de los 

análisis físico-químicos (Tabla 4). Los mismos están influenciados por el 
volumen de agua residual que emergía al momento de la captación de las 
muestras, y también, por la hora de la toma de las mismas. Las cifras más 
bajas de temperatura en el agua se registraron en las muestras tomadas 
entre 8:00 a 10:00 a.m. y las más elevadas en las tomadas después de las 
�s�r�ã�r�r�� �ƒ�ä�•�ä�� ���‘�•�� �˜�ƒ�Ž�‘�”�‡�•�� �ˆ�Ž�—�…�–�—�ƒ�”�‘�•�� �†�‡�� �t�{�á�s�� �ƒ�� �u�u�� �Q���� �‡�•�� �Ž�ƒ�� �±�’�‘�…�ƒ�� �†�‡�� �•�ƒ�”�‡�ƒ�•��
altas y de 26-31 ºC en la época de mareas bajas. Por otra parte, los valores 
de pH cumplieron los referenciales (de 6,0 a 9,0) establecidos en la legisla-
ción venezolana, Decreto 883, y que se consideran como no perjudiciales 
para la vida acuática (Quintero-Rendon et al. �t�r�s�r���ä�����†�‡�•�ž�•�á���Ž�‘�•���”�‡�•�—ltados 
de los análisis físico-químicos también fueron influenciados por la dispo-
nibilidad de agua en las viviendas en las cercanías de la laguna. Es un 
hecho �’�ï�„�Ž�‹�…�‘���›���•�‘�–�‘�”�‹�‘���“�—�‡���Ž�ƒ���’�‘�„�Ž�ƒ�…�‹�×�•���•�‡�‘�‡�•�’�ƒ�”�–�ƒ�•�ƒ���’�ƒ�†�‡�…�‡���—�•�ƒ���•�‡�˜�‡�”�ƒ��
crisis en el suministro del agua potable, bien sea por fallas en el sistema de 

Tabla 4. Valores promedios*, desviación estándar y rango (en paréntesis) de los factores físico
�.químicos determinados en muestras de agua captadas en diferentes descargas de aguas resi-
duales domésticas que arriban a la Laguna de Punta de Piedras, Isla de Margarita, Venezuela.  

Captación de 
muestras 

Salinidad ( o/ oo) Temperatura (ºC) pH (25 ºC) 

Época de mareas 
altas 

30,66 + 18,77  
(1,0 - 47,0) 

30,55 + 1,23  
  (29,1 - 33,0) 

7,47 + 0,35  
 (7,14 - 8,22) 

Época de mareas 
bajas 

19,73 + 12,62 
(3,0 - 37,0) 

28,09 + 2,21 
  (26,0 - 31,0) 

7,51 + 0,28 
 (6,85 �� 7,85) 

* Resultados de 11 muestras por cada época. 
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tuberías que la conducen desde el continente o por las etapas prolongadas 
de sequía en las zonas donde están localizados los embalses (Estado 
Sucre). Por este motivo el vital líquido se distribuye una vez cada dos 
semanas a las poblaciones de la isla y por tanto, las descargas de 
aguas �†�‘�•�±�•�–�‹�…�ƒ�•���Š�ƒ�…�‹�ƒ���Ž�ƒ���Ž�ƒ�‰�—�•�ƒ���•�—�‡�Ž�‡�•���•�‘�•�–�”�ƒ�”���˜�ƒ�”�‹�ƒ�…�‹�‘�•�‡�•���–�‡�•�’�‘�”�ƒ�Ž�‡�•�ä 

 
Las pruebas estadísticas aplicadas a los datos comprendieron matri-

ces de correlación (r  de Pearson) entre las diferentes variables evaluadas 
en las muestras de las descargas residuales domésticas. Cuando el mues-
treo se realizó en época de mareas altas  (Noviembre 2016; Tabla 5), los 
resultados de coliformes totales y coliformes fecales indicaron una rela-
ción positiva altamente significativa (n = 11; r = 0,998; p < 0,01), al igual 
que los valores de pH con los de la temperatura (n = 11; r = 0,655; 
p< 0,05). Por otra parte, también se relacionaron las cifras de coliformes 
totales y coliformes fecales en las muestras de las descargas captadas 
durante la época de mareas bajas (Enero 2017; Tabla 6) (n = 11; r = 0,939; 
p< 0,01), además de hallar una relación inversa significativa con la salini-
dad, siendo la correspondiente a coliformes totales (n = 11; r = - 0,761; 
p< 0,01) y la de coliformes fecales (n = 11; r = - 0,693; p < 0,05). Con esto 
se corroboró la influencia de las aguas salinas sobre las bacterias de origen 
intestinal (Fuentes et al�ä���t�r�r�{�â���
�ƒ�”�…�À�ƒ��et al. 2012), debido a que la salinidad 
produce un efecto inhibitorio sobre la viabilidad de las bacterias colifor-
mes (Rozen y Belkin 2001). Por último, los valores de pH se vincularon sig-
nificativamente (n = 11; r = 0,764; p < 0,01) con los de la temperatura. 

 
Los resultados analíticos expuestos reafirman que la contaminación 

reportada a comienzos de siglo 21 continúa en la actualidad y solamente 
las observaciones visuales suministran múltiples muestras sobre esta 
situación y hasta pareciera agravarse con el paso del tiempo sumándose a 
ella otro tipo de contaminantes. Como ejemplo se reportan los siguientes 
escenarios observados durante la captación de la toma de muestras: Entre 
noviembre 2016 y enero 2017 montaron una pequeña cochinera muy cerca 
de la orilla de la laguna, sector Paseo Esther Gil, al igual que se observaron 
deposiciones humanas en la orilla de ese Paseo; durante el muestreo del 
mes de enero 2017, se detectaron numerosos desechos de material clínico, 
en áreas cercanas a la estación Nº 11, procedentes, probablemente, del 
hospital de Punta de Piedras o de alguno de los laboratorios clínicos que 
operan en lugares cercanos. Igualmente se detectó que detrás de la urbani-
zación del sector Monte Oscuro, cerca del litoral lagunar, arrojaron escom-
bros con asfalto y que se siguen construyendo rancherías, evidenciando 
con ello la falta de conciencia que la población manifiesta para preservar el 
ambiente que la rodea. 

Los impactos antropogénicos derivados de las descargas de aguas resi-
duales domésticas y de los asentamientos humanos han derivado en una 
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Tabla 5. Coeficientes de correlación (r�ü�1�Ž�—�•�›�Ž�1�•�˜�œ�1�™�Š�›�¤�–�Ž�•�›�˜�œ�1�Ž�Ÿ�Š�•�ž�Š�•�˜�œ�1�Ž�—�1�–�ž�Ž�œ�•�›�Š�œ�1�•�Ž�1�Š�•�ž�Š�œ�1
residuales domésticas descargadas en la Laguna de Punta de Piedras, captadas en época de 
mareas altas (Noviembre, 2016; n = 11). 

Tabla 6. Coeficientes de correlación (r) entre los parámetros evaluados en muestras de aguas 
residuales domésticas descargadas en la Laguna de Punta de Piedras, captadas en época de 
mareas bajas (Enero, 2017; n = 11). 

  
Coliformes 

totales 
(NMP/100 mL) 

Coliformes 
fecales 

(NMP/100 mL) 

Salinidad  
(o/ oo) 

Temperatura 
(°C) 

pH    
 (a 25 °C) 

Coliformes 
totales 

(NMP/100 mL) 
1,000         

Coliformes 
fecales 

(NMP/100 mL) 
0,998* 1,000       

Salinidad ( o/ oo) -0,433 -0,438 1,000     

Temperatura 
(°C) 

-0,087 -0,072 -0,485 1,000   

pH  
 (a 25 °C) 

-0,156 -0,128 -0,335 0,655* 1,000 

Significancia de los valores r : * (p < 0,05); ** (p < 0,01). 

  
Coliformes 

totales 
(NMP/100 mL) 

Coliformes 
fecales 

(NMP/100 mL) 

Salinidad  
(o/ oo) 

Temperatura 
(°C) 

pH  
(a 25 °C) 

Coliformes 
totales 

(NMP/100 mL) 
1,000         

Coliformes 
fecales 

(NMP/100 mL) 
0,939** 1,000       

Salinidad  
(o/ oo) 

-0,761** -0,693* 1,000     

Temperatura 
(°C) 

0,080 -0,090 -0,501 1,000   

pH   
(a 25 °C) 

0,200 0,034 -0,446 0,764** 1,000 

 
Significancia de los valores r : * (p < 0,05); ** (p < 0,01). 
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obvia perturbación al ecosistema, tal como se observa en la zona bajo estudio, 
por ejemplo, excesiva producción de algas en las orillas, altas concentra-
ciones de materias suspendidas, tanto bióticas como abióticas, al igual que 
malos olores y presencia de desechos sólidos, reflejando todo ello una 
degradación ambiental, similar a la reportada en otros lugares por estas 
mismas causas (El Sayed et al. 2011). 
 
Conclusiones. 

Los resultados de las pruebas analíticas efectuadas a las descargas de 
aguas residuales domésticas reafirman que prosigue la contaminación del 
cuerpo principal de la Laguna de Punta de Piedras señalada por Iriarte 
���t�r�r�y���á���›�ƒ���“�—�‡���Ž�ƒ���•�ƒ�›�‘�”�À�ƒ���‡�š�…�‡�†�‹�‡�”�‘�•���‡�Ž���”�‡�“�—�‹�•�‹�–�‘���†�‡���…�‘�Ž�‹�ˆ�‘�”�•�‡�•���–�‘�–�ƒ�Ž�‡�•���“�—�‡��
la legislación venezolana, Decreto 883, artículo 12, establece para descargas 
al medio marino costero. 

 
Para revertir esta situación, entre otros aspectos, se debería evaluar a 

través de un estudio con tintes cada una de las viviendas cercanas al 
Paseo Esther Gil, con el fin de detectar cuál de ellas tiene conectadas las 
tuberías de sus aguas residuales a los drenajes de agua de lluvia y una vez 
determinadas esas viviendas, eliminar dichas conexiones y derivarlas 
hacia el sistema de cloacas que atraviesa la zona.  
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���ƒ�‰�—�•�ƒ���†�‡�����—�•�–�ƒ���†�‡�����‹�‡�†�”�ƒ�•�á�����•�–�ƒ�†�‘�����—�‡�˜�ƒ�����•�’�ƒ�”�–�ƒ�á�����‡�•�‡�œ�—�‡�Ž�ƒ�ó�á���†�‡�•�ƒ�”�”�‘�Ž�Ž�ƒ�†�‘���’�‘�”���	�—�•�†�ƒ�æ
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Artículo 
 

Actualización de la presencia de bacterias indicadoras de conta-
minación antropogénica en las aguas de la Laguna de Punta de 
Piedras (Isla de Margarita, Venezuela).  

María M. Iriarte 

Resumen�ä�����ƒ�����ƒ�‰�—�•�ƒ���†�‡�����—�•�–�ƒ���†�‡�����‹�‡�†�”�ƒ�•���‡�•�–�ž���ƒ�ˆ�‡�…�–�ƒ�†�ƒ���’�‘�”���ƒ�‰�—�ƒ�•���”�‡�•�‹�†�—�ƒ�Ž�‡�•���†�‘�•�±�•�–�‹�…�ƒ�•���›���†�‡�•�‡�æ
chos sólidos diversos. Este estudio actualiza información reportada en 2003 sobre bacterias indi-
cadoras de contaminación y otros parámetros físico-químicos en 14 lugares de la laguna en dos 
períodos, uno de mareas altas (noviembre, 2016) y otro de bajas (febrero, 2017). Se midió la 
temperatura del agua in situ y en el laboratorio la salinidad y el pH. Se determinaron coliformes 
totales y coliformes fecales utilizando series de cinco tubos. La salinidad varió desde 370/ 00  
(entrada lagunar) hasta 410/ 00 ���œ�‘�•�ƒ���…�‡�•�–�”�ƒ�Ž���ä�����Ž���’�����ˆ�Ž�—�…�–�—�×���†�‡���y�á�u�v���ƒ���y�á�y�w�����•�ƒ�”�‡�ƒ���ƒ�Ž�–�ƒ�����›���†�‡���y�á�y�w��
a 8,00 (marea baja), rangos normales para este tipo de laguna. La temperatura osciló de 26,0 a 
�u�r�á�r���Q�������•�ƒ�”�‡�ƒ���ƒ�Ž�–�ƒ�����›���†�‡���t�w�á�r���ƒ���t�{�á�r���Q�������•�ƒ�”�‡�ƒ���„�ƒ�Œ�ƒ���ä�����…�Š�‘���‡�•�–�ƒ�…�‹�‘�•�‡�•���‡�š�…�‡�†�‹�‡�”�‘�•���Ž�‘�•���•�‹�˜�‡�Ž�‡�•���†�‡��
coliformes totales para aguas destinadas a cría y explotación de moluscos consumidos en crudo 
en marea alta, y también cinco estaciones en marea baja. Los coliformes fecales de tres estaciones 
en marea alta y dos estaciones en marea baja, superaron la cifra permitida por la legislación vene-
zolana para aguas de contacto humano total. Los resultados parecen influenciados por la proximidad 
de drenajes pluviales y no debido a precipitaciones. Se observaron relaciones significativas entre 
coliformes totales y coliformes fecales, (marea alta (r = 0,91; p < 0,01) y marea baja (r = 0,67; 
p < 0,01), evidenciando contaminación fecal. Los resultados ratifican que la Laguna de Punta 
de Piedras está afectada por la disposición inadecuada de aguas residuales domésticas. 

Palabras clave�ã�� ���ƒ�‰�—�•�ƒ�� �…�‘�•�–�‡�”�ƒ�â�� �’�ƒ�”�ž�•�‡�–�”�‘�•�� �•�‹�…�”�‘�„�‹�‘�Ž�×�‰�‹�…�‘�•�â�� �…�‘�Ž�‹�ˆ�‘�”�•�‡�•�� �–�‘�–�ƒ�Ž�‡�•�â�� �…�‘�Ž�‹�ˆ�‘�”�•�‡�•��
fecales; parámetros físico-químicos.   

Update of the presence of indicator bacteria of antropogenic contamination in the water of lagoon of 
Punta de Piedras, Margarita Island, Venezuela. 

Abstract . Coastal littoral lagoon of Punta de Piedras (Margarita Island, Venezuela) is affected by 
both domestic waste water and solid waste. In this study, information reported in 2003 referring 
to indicator bacteria and other physic-chemical parameters is updated. For sampling, 14 stations 
were established in two periods, one of high tides (November, 2016) and another of low tides 
(February, 2017). Temperature was measured in situ while salinity and pH on the laboratory. 
Total and fecal coliforms were determined using five test tubes. The temperature values fluctuated 
between 26.0 and 30.0 ºC (high tide) and between 25.0 and 29.0 ºC (low tide). The salinity osci-
llated between 370/ 00  (near sea inlet) and 410/ 00  (lagoon body). The pH varied from 7.34 to 7.75 
(high tide) and from 7.75 to 8.00 (low tide), normal ranges for this type of lagoon. The analysis 
performed during high tide showed that eight of the stations exceeded the requirement of total 
coliforms allowed in waters destined for the culture and exploitation of shellfish for raw con-
sumption and also in five stations during low tide. Besides fecal coliform figures in three samples 
(high tide) and in two samples (low tide) exceeded the values allowed for waters for total human 
contact. Results might be influenced by the proximity of stations with storm drains  and not due to 
recent rainfall. Significant relationship was observed between total and fecal coliforms in both 
samples collected during high (r = 0.91; p < 0.01) and low tide seasons (r = 0.67; p < 0.01), sho-
wing fecal origin contamination. Data confirmed that this Lagoon is affected by the inadequate 
discharge of domestic waste water. 

Key words : Coastal lagoon; microbiological parameters; total coliforms; fecal coliforms; physical
-chemical parameters. 
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Introducción 

Las lagunas costeras y estuarios se encuentran entre los hábitats de 
mayor productividad y proporcionan lugares para la conservación de 
diversas especies de flora y fauna, tales como aves, peces e invertebrados, 
además de ser fuente y transformar los nutrientes que llegan de la superficie 
terrestre al mar (Jordan et al�ä���s�{�{�s�â���
�—�–�‹�±�”�”�‡�œ-Mendieta et al. 2006; Lara-
Lara 2008), por lo que tienen gran influencia sobre ellas los eventos climá-
ticos que se presentan y afectan periódicamente, al igual que las activida-
des humanas desarrolladas en los alrededores.  

Los contaminantes que habitualmente se introducen a estos hábitats, 
entre ellos microorganismos, suelen provenir de excretas, descargas 
domésticas, drenajes urbanos y hasta aguas provenientes de sentinas de 
embarcaciones (Barrera-Escorcia y Wong-Chang 2005). Por tanto, se 
requieren establecer controles que constaten el impacto de las amenazas 
que las perjudican, no tanto para medir y registrar la contaminación exis-
tente en el lugar, sino más bien para obtener respuestas que ayuden a 
interpretar los niveles de contaminación registrados en relación a los efectos 
que pueden incidir sobre la comunidad relacionada. Para estas mediciones 
comúnmente se utilizan indicadores biológicos asociados a organismos 
patógenos presentes en las descargas y ajenos a ecosistemas acuáticos. 

En la Isla de Margarita, Venezuela se encuentra la Laguna de Punta de 
Piedras (sistema lagunar El Atolladar) que forma parte del Monumento 
Natural Las Tetas de María Guevara (República de Venezuela 1974), y des-
de hace varios años soporta fuertes presiones por las actividades que des-
arrollan los pobladores que la circundan. El último reporte de investiga-
ción conocido corroboró que la laguna estaba contaminada por aguas de 
origen doméstico y determinó que esa contaminación no se distribuía 
homogéneamente en el cuerpo de agua (Iriarte 2007); también que la ma-
yor parte de los lugares de entrada de los líquidos contaminantes eran tube-
rías de aguas servidas empotradas a drenajes de agua de lluvia (Lira 
2001).  

Desde hace unos quince años, en la orilla sur de la laguna, contigua al 
Paseo Esther Gil (Figura 1), además de haberse constatado el impacto de 
aguas residuales domésticas de forma directa a través de drenajes de 
aguas de lluvia (Iriarte 2019), con descargas al medio marino-costero que 
exceden el requisito (< 1000 NMP/100 mL) pautado en el Decreto 883 
�����‡�’�ï�„�Ž�‹�…�ƒ�� �†�‡�� ���‡�•�‡�œ�—�‡�Ž�ƒ�� �s�{�{�w���á�� �–�ƒ�•�„�‹�±�•�� �•�‡�� �‘�„�•�‡�”�˜�ƒ�� �Ž�ƒ�� �ƒ�…�—�•�—�Ž�ƒ�…�‹�×�•�� �†�‡��
conchas, principalmente de tripa perla (Pinctada imbricata), pepitona o 
pata de cabra (Arca zebra) y del caracol vaquita (Strombus pugilis), debido 
a que pescadores y familiares en esa zona las adecuan (sancochado, des-
bullado y lavado en la orilla de la laguna) para su posterior comercializa-
ción y para ello utilizan agua de la laguna en su preparación (Iriarte 2009). 
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El presente artículo tiene por objetivo actualizar la data de los principales 
indicadores de contaminación antropogénica (coliformes totales y colifor-
mes fecales), además de valores de pH, salinidad y temperatura de las 
aguas del cuerpo principal de la Laguna de Punta de Piedras (Isla de Mar-
garita, Venezuela).  
 
Materiales y métodos 
 

���ƒ�� ���ƒ�‰�—�•�ƒ�� �†�‡�� ���—�•�–�ƒ�� �†�‡�� ���‹�‡�†�”�ƒ�•�� �‡�•�–�ž�� �•�‹�–�—�ƒ�†�ƒ�� �‡�•�–�”�‡�� �Ž�‘�•�� �s�r�¹�w�v�ï�s�{�6��- 
�s�r�¹�w�v�ï�v�w�ó�����›���x�v�¹�r�w�ï�v�u�ó- �x�v�¹�r�x�ï�u�r�ó���á���‡�•���—�•���…�—�‡�”�’�‘���•�‘�•�‡�”�‘���†�‡���ƒ�‰�—�ƒ���•�ƒ�”�‹�•�ƒ��
hipersalina, cuya formación es por la deriva litoral de sedimentos y conso-
lidada por presencia de manglares (Llano 1987). Como primera actividad 
se verificaron si los lugares de las estaciones de muestreo asignadas en la 
laguna en el año 2003 (inicialmente fueron diez), podían seguir utilizándose 
para actualizar la información microbiológica. Se incluyeron cuatro nuevas 
estaciones y se geo-referenciaron por medio de un equipo GPSMAP 60CSX 
Garming. 

Fechas de muestreos: Los muestreos del agua del cuerpo lagunar 
principal se hicieron en épocas de marea alta y baja. Para ello se consultaron 
las predicciones de mareas históricas de los archivos del Laboratorio de 
Meteorología de EDIMAR y finalmente se escogieron dos días: 19 de octu-
bre de 2016 (época de mareas altas) y 14 de febrero de 2017 (época de 
mareas bajas). En la figura 2 se presentan las predicciones de las alturas 
horarias de marea para los días escogidos (4 pies sobre el nivel del mar en 
octubre y 0,5 pies en febrero). En los dos casos, los horarios de captación 
de muestras fueron aproximadamente de 8:00 a 11:30 a.m.  

Captación de las muestras: Se obtuvieron muestras en 14 lugares 
(Figura 1, Tabla 1), cada una de ellas de aproximadamente 450 mL de agua 
en envases plásticos Nalgene® pre-esterilizados durante 30 minutos a 
�s�t�s�Q�����›���ƒ���Ž�ƒ���’�”�‡�•�‹ón de 1 kg/cm2�á���“�—�‡���•�‡���•�ƒ�•�–�—�˜�‹�‡�”�‘�•���‡�•���ˆ�”�À�‘���Š�ƒ�•�–�ƒ���•�—���–�”�ƒ�•�æ
lado al laboratorio en un período menor a las seis horas de su recolección, 
según las pautas establecidas por COVENIN 2709 (1990) y APHA (1999). 
Para la recolección se removía la tapa y se introducía cada botella a una 
profundidad de aproximadamente 20 cm debajo de la superficie del agua, 
asumiendo que la densidad del agua de aguas servidas es menor (valor 
promedio de 0,9995) que la de las aguas marinas (valor promedio de 
1,0258) y que por ello flotan sobre ellas (Ludwing 1988). Cada botella se 
cogía por su base y se sumergía con la boca hacia abajo, para después girarla 
con la finalidad de que la abertura de la botella apuntara hacia arriba. Luego 
se alejaba horizontalmente en dirección opuesta tanto de la mano como de 
la corriente, para así minimizar su contaminación (APHA 1999). La botella 
se llenaba sin enjuagar hasta unas ¾ partes de su capacidad y al sacarse del 
agua, se tapaba rápidamente y se colocaba en una cava con hielo para su 
traslado hasta el laboratorio. 
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Figura 1. Ubicación de las 14 estaciones escogidas para toma de muestras en el cuerpo princi-
pal de la Laguna de Punta de Piedras. Fuente: Google Earth Maps (fecha de imagen: 18-09-
2017). Recuperado el 26-10-2018.  

Tabla 1. Ubicación en coordenadas U.T.M (Universal Transverse Mercator), de los lugares de 
captación de muestras dentro del cuerpo principal de la Laguna de Punta de Piedras.  

Nº 
estación 

GPS 
Geo-referenciación 

Este    Norte 

 
Descripción 

1 378546 - 1205669 Canal de entrada a la laguna, frente a caseta de mareógrafo (muelle FLASA). 

2 378797 - 1205705 Sector La Boca (curva), diagonal con edificio Servicios Generales. 

3 378940 - 1205654 Unos 30 m antes de llegar a la antigua caseta de bomba de agua (Dpto. Cultivos). 

4 379083 - 1205716 Al final del canal, antes de llegar al cuerpo principal de la Laguna. 

5 379271 - 1205474 Detrás de edificio IUTEMAR-FLASA. 

6 379435 - 1205469 Detrás de manglares, antes de primer caño frente a Paseo Esther Gil.  

7 379682 - 1205500 Detrás de manglares, Paseo Esther Gil y restos de churuata.  

8 379759 - 1205580 Al lado de restos de churuata, antes de entrar al canal.  

9 379860 - 1205660 Detrás de manglares, al lado de islote de conchas.   

10 380020 - 1205692 Detrás de manglares, entre estaciones tubería de embaulado e islote de conchas. 

11 380128 - 1205799 Detrás de manglares (tubería embaulado). 

12 379709 - 1205844 Centro del cuerpo principal lagunar. 

13 379584 - 1206152 Frente a desbulladero, sector El Toporo. 

14 379266 - 1206040 Lado Norte, frente a escuela básica. 

 

2. 
4. 

5. 

9. 

11. 

13. 

10. 

6. 

3. 

1. 8. 

12. 

7. 

14. 

Paseo Esther Gil 

Punta de Piedras 
EDIMAR 
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La temperatura del agua se midió �ò�‹�•�� �•�‹�–�—�ó��con un termómetro de 
mercurio convencional (0,5 ºC de apreciación) (COVENIN 2770 2002). En 
el Laboratorio de Oceanografía de EDIMAR, se determinó la salinidad indi-
rectamente mediante un refractómetro  de 0,5 o/ oo �†�‡���ƒ�’�”�‡�…�‹�ƒ�…�‹�×�•�� �›�� �‡�Ž���’����
se hizo según las recomendaciones estipuladas por COVENIN 2462 (2002), 
utilizando un pH-metro Hanna, modelo HI-8424 

Análisis de laboratorio: Las muestras se llevaron al Laboratorio 
de Microbiología de EDIMAR en un lapso inferior a las seis horas después 
de su captación, donde se realizaron los ensayos previstos. Se determina-
ron coliformes totales y coliformes fecales según lo indicado por APHA 
���s�{�{�{���á�� �‹�•�‘�…�—�Ž�ž�•�†�‘�•�‡���•�‡�”�‹�‡�•�� �†�‡���…�‹�•�…�‘���–�—�„�‘�•�� �…�‘�•�� �s�r�� �•���á���s���•���� �›�� �r�á�s���•���ä�����•��
las muestras de las estaciones Nº 7, 8 y 9, por sospecharse alta contamina-
ción debido a su cercanía con drenajes de aguas de lluvia, se incorporó la 
dilución 0,01 mL. El límite de detección fue < 2 NMP/100 mL (número más 
probable por 100 mL de muestra).  

Procesamiento de datos: Después del período de incubación se 
observaron los tubos (etapas presuntivas y confirmativas) para comprobar 
si los mismos eran positivos. Al evidenciar su positividad, contabilizando 
aquellos que presentaran producción de gas y turbidez, se procedió a estimar 
su concentración a través de la tabla estadística correspondiente, determi-
nando un código de tres cifras con la combinación de tubos positivos y nega-
tivos derivados en cada dilución. Con dicho código se leyó directamente la 
concentración del NMP/100 mL de coliformes totales y coliformes fecales 
utilizando la tabla recomendada por APHA (1990), con un límite de con-
fianza de 95%.  

Discusión de resultados: Se hizo comparando los requisitos pau-
tados en el Decreto 883 (República de Venezuela) publicados en Gaceta 
Oficial N° 5.021 Extraordinario, de fecha 18-12-1995: Normas para la cla-
sificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos o 
efluentes líquidos, Capítulo II, Artículo 3°, Tipo 3: Aguas marinas destina-
das a la cría y explotación de moluscos consumidos en crudo, promedio 
mensual de coliformes totales menor a 70 NMP/100 mL y hasta el 10% de 
las muestras puede exceder de 200 NMP/100 mL y Capítulo II, Artículo 3°, 
Tipo 4: Aguas destinadas a balnearios, deportes acuáticos, pesca deportiva, 
comercial y de subsistencia, Sub-tipo 4A: Aguas para el contacto humano 
total, cuyos límites o rangos máximos son: organismos coliformes totales 
menores a 1.000 NMP/100 mL y los coliformes fecales menores a 
200 NMP/100 mL. Por otra parte, los valores de pH deben hallarse entre 
6,0 y 9,0. 

Valoración estadística: Los ensayos estadísticos (promedios, des-
viación estándar, valores mínimos y máximos) se realizaron con el programa 
Microsoft Excel 97. Los cálculos de los coeficientes de correlación de Pearson (r ) 
y la verificación de la relación existente entre las variables investigadas se 
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Figura 2. Predicciones de alturas horarias de la marea (en pies) sobre el nivel del mar previstas 
para la Laguna de Punta de Piedras, día 19-10-2016 y 14-02-2017 en época de mareas altas y 
mareas bajas respectivamente. 

determinaron haciendo uso de StatgraphicTM, de Statistical Graphics Sys-
tems Corporation, STSC Inc. Los niveles de significancia establecidos fueron 
de p < 0,05 (*) y p < 0,01 (**). Para los cómputos matemáticos, los valores 
inferiores o superiores al rango de sensibilidad de las pruebas de coliformes 
totales y coliformes fecales se disminuyeron de < 2 a 1,9 (NMP/100 mL) y 
se aumentaron a 1.700 cuando el resultado fue de > 1.600 (NMP/100 mL) 
(NSSP, 2009). Posteriormente se transformaron en logaritmos base 10.  

Resultados y discusión 

Respecto a los factores físico-químicos, la tabla 2 presenta los prome-
dios, desviación estándar y rangos de las aguas de la Laguna de Punta de 
Piedras para las fechas seleccionadas. La salinidad varió entre 37 y 41o/ oo y 
las cifras más bajas provinieron de las muestras captadas en el canal de 
entrada de agua de mar a la laguna al estar influenciadas por el agua marina 
que recibe. Los valores más altos de salinidad fueron los del cuerpo lagu-
nar, asociados a las pérdidas por evaporación y a que en esos lugares el 
recambio con agua marina es escaso. En su oportunidad Achury (1995), 
reseñó valores similares que oscilaron entre 36 y 42 o/ oo.  



71                                                                                        Mem. Fund. La Salle Cien. Nat. 2019  77(185)  

 

Las cifras de pH tanto en las muestras captadas durante las épocas de 
mareas altas como en las de mareas bajas cumplieron lo establecido (de 
�x�á�r�� �ƒ�� �{�á�r���� �‡�•�� �‡�Ž�� ���‡�…�”�‡�–�‘�� �z�z�u�� �����‡�’�ï�„�Ž�‹�…�ƒ�� �†�‡�� ���‡�•�‡�œ�—�‡�Ž�ƒ�� �s�{�{�w���á�� �˜�ƒ�”�‹�ƒ�•�†�‘�� �†�‡��
7,34 a 7,75 en las correspondientes a mareas altas y de 7,75 a 8,00 en las 
de mareas bajas. Las mismas se califican como no desfavorables para la 
vida acuática (Quintero-Rendón et al. 2010). 

Por lo general, las cifras más bajas de temperatura se observaron en 
las muestras de agua captadas durante horas tempranas (de 8:00 a 10:00 
a.m.) y las más elevadas en las tomadas después de las 10:00 a.m. Los valo-
res fluctuaron de 26 a 30 ºC en la época de mareas altas y de 25 a 29 ºC en 
la época de mareas bajas. Habitualmente el comportamiento de la tempe-
ratura en ecosistemas someros responde a la hora y época en que se realiza 
su medición. También suele afectar la profundidad del lugar. El canal de 
comunicación de esta laguna con el mar tiene una profundidad máxima de 
2,90 metros, mientras que la de su cuerpo principal es de 2,40 metros 
�����Ž�ƒ�•�‘���s�{�z�y���ä�����•�–�‡���’�ƒ�”�ž�•�‡�–�”�‘��es influenciado tanto por la insolación como 
el enfriamiento por evaporación (Bamber 2010) y por ello la temperatura 
de los ambientes estuarinos-costeros presenta fluctuaciones diurnas.  

En detalle las tablas 3 y 4 presentan los resultados analíticos, por esta-
ción, tanto de los análisis microbiológicos como de los físico-químicos. Los 
correspondientes a coliformes totales en las muestras de las estaciones 
Nº 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 captadas en época de mareas altas (Tabla 3) ex-
cedieron el valor permitido fijado en el Capítulo II artículo 3 (República de 
Venezuela 1995), Tipo 3: aguas destinadas a la cría y explotación de moluscos 
consumidos en crudo menor de 70 NMP/100 mL, al igual que las de las 
estaciones Nº 7, 8, 9, 10 y 11 de las muestras tomadas en época de mareas 
bajas (Tabla 4). Los lugares de captación de esas muestras están próximos 
a los drenajes de aguas de lluvia y canales por donde se accede a la orilla 

Tabla 2. Valores promedios*, desviación estándar y rango (en paréntesis) de los factores físico-
químicos determinados en muestras de agua captadas en diferentes locaciones de la Laguna 
de Punta de Piedras, isla de Margarita, Venezuela.  

 
Captación de 

muestras 
Salinidad ( o/ oo) 

Temperatura 
(°C) 

pH (a 25 °C) 

 
Época de mareas 

altas 

 
40,21 + 1,48 
(37,0 - 41,0) 

 
28,32 + 1,17 
(26,0 - 30,0) 

 
7,56 + 0,131 
(7,34 - 7,75) 

 
Época de mareas 

bajas 

 
40,29 + 1,14 
(37,0 - 41,0) 

 
27,57 + 0,94 
(25,0 - 29,0) 

 
7,89 + 0,074 
(7,75 - 8,00) 

*Resultados de 14 muestras por época. 
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del Paseo Esther Gil. Varios investigadores  han reportado que la contami-
nación en estas zonas, vinculada al grupo de bacterias coliformes, es supe-
rior a la encontrada en otros espacios y además, que según se adentra al 
centro de la laguna su número va disminuyendo (Bonaguro y Marcano 
1984, Achury 1995, Guaregua 1996 e Iriarte 2001 y 2007) . Estos drenajes de 
aguas pluviales continúan impactando adversamente la laguna, y esto se 
corroboró en el estudio realizado en las mismas épocas que el presente con 
el fin de actualizar la data existente de las descargas de aguas servidas de 
origen doméstico (Iriarte 2019), siendo evidente que las cifras elevadas de 
coliformes están relacionadas con dichas descargas y en ningún caso influi-
das por precipitación pluvial, ya que tres días previos y durante los mismos 
días de las tomas de las muestras no se reportó lluvia en la zona de Punta 
de Piedras y alrededores (Datos de 2016-2017 suministrados por la esta-
ción meteorológica en EDIMAR situada en las proximidades de la laguna). 

Aún cuando entre las estaciones de muestreo de aguas lagunares y los 
drenajes pluviales se encuentran zonas de manglares, los efluentes residua-
les, además de ser fuente de nutrientes que desde la superficie terrestre 
llegan a la costa (Jordan et al. �s�{�{�s���á���•�‡���†�‹�•�’�‡�”�•�ƒ�•���ƒ���–�”�ƒ�˜�±�•���†�‡���”�ƒ�À�…�‡�•���›���…�ƒ�•�ƒ�æ
les por las corrientes que actúan en la laguna y afectan negativamente el 
cuerpo principal lagunar. Por tanto, en estos sectores no se aconseja cose-
char moluscos bivalvos para consumo humano, ya que representarían un 
peligro para la salud pública (González et al. 2009; Almeida y Soares 2012). 
Tampoco lo sería utilizar sus aguas en los procesos seguidos para su 
comercialización, aunque alguna de las etapas conlleve un tratamiento 
térmico (Huss 1997).  

En cuanto a los resultados de coliformes fecales, los de las estaciones 
Nº 7, 8 y 11 en las muestras tomadas durante la época de mareas altas y los 
de las estaciones Nº 8 y 9 durante la época de mareas bajas, superan la cifra 
permitida para este grupo de bacterias en aguas destinadas a contacto 
humano total según lo especifica el Decreto 883 (menor de 200 NMP/100 mL), 
en la clasificación de aguas destinadas a balnearios, deportes acuáticos, 
pesca deportiva, comercial y de subsistencia (República de Venezuela 
�s�{�{�w���á���’�‘�”���“�—�‡���Ž�ƒ���’�”�‡�•�‡�•�…�‹�ƒ���†�‡���…�‘�Ž�‹�ˆ�‘�”�•�‡�•���ˆ�‡�…�ƒ�Ž�‡�•���‡�˜�‹�†�‡�•�…�‹�ƒ���Ž�ƒ���‹�•�…�—�”�•�‹�×�•���†�‡��
aguas servidas y materia fecal en el ecosistema lagunar. Estudios epide-
miológicos han demostrado que las aguas marinas ocasionan a los nadado-
res cierto riesgo de contraer enfermedades, aún cuando acaten las normati-
vas legislativas (Barrel et al. 2000), por ello se considera que es contrapro-
ducente utilizar la Laguna de Punta de Piedras como zona recreativa, pues 
existe la probabilidad de que microorganismos tales como virus, bacterias 
y protozoarios estén deteriorando su calidad y por tanto, quedando inhabi-
litadas hasta para paseos en lancha que pudieran involucrar contacto di-
recto con el agua aunque solo fuera ocasionalmente (Barrera-Escorcia et al. 
2013). Un estudio realizado en cuatro playas de Santander (norte de Espa-
ña) concluyó que un 7,5% de los nadadores asiduos a esos lugares presen-
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Número 
estación 

Coliformes 
totales 

(NMP/100 mL) 

Coliformes 
fecales 

(NMP/100 mL) 

Salinidad 
(o/ oo) 

Tempera
tura (°C) 

pH 
 (a 25 °C) 

1 23 2 37 28,0 7,66 

2 23 2 37 27,0 7,61 

3 17 8 40 27,0 7,58 

4 130 50 41 26,0 7,66 

5 130 80 41 29,0 7,71 

6 70 14 41 29,0 7,75 

7 900 300 41 27,0 7,71 

8 2.500 760 39 29,0 7,44 

9 1.200 80 41 29,0 7,54 

10 170 6 41 30,0 7,56 

11 300 240 41 29,5 7,34 

12 130 17 41 28,0 7,47 

13 2 < 2 41 29,0 7,40 

14 27 9 41 29,0 7,41 
 

Tabla 3. Número más probable de coliformes totales, coliformes fecales (NMP/100 mL), salini-
dad (o/oo)�ð�1�•�Ž�–�™�Ž�›�Š�•�ž�›�Š�1�û�7���ü�1�¢�1�™�
�1�û�Š�1�X�[�ð�V�1�7���ü�1�Ž�—�1�–�ž�Ž�œ�•�›�Š�œ�1�•�Ž�1�Š�•�ž�Š�1�Œ�Š�™�•�Š�•�Š�œ�1�Ž�•�1�W�_�1�•�Ž�1�˜�Œ�•�ž�‹�›�Ž�1�•�Ž�1
�X�V�W�\�1�û�Ž�—�1�·�™�˜�Œ�Š�1�•�Ž�1�–�Š�›�Ž�Š�œ�1�Š�•�•�Š�œ�ü�1�Ž�—�1�Ž�•�1�Œ�ž�Ž�›�™�˜�1�™�›�’�—�Œ�’�™�Š�•�1�•�Ž�1�•�Š�1���Š�•�ž�—�Š�1�•�Ž�1���ž�—�•�Š�1�•�Ž�1���’�Ž�•�›�Š�œ�ð�1���œ�•�Š�1
de Margarita, Venezuela. 

Número 
estación 

Coliformes 
totales 

(NMP/100 mL) 

Coliformes 
fecales 

(NMP/100 mL) 

Salinidad 
(o/ oo) 

Tempera
tura (°C) 

pH 
(a 25 °C) 

1 2 2 37 27,0 7,90 

2 8 < 2 40 28,0 7,97 

3 4 4 39 27,0 7,83 

4 4 2 40 27,0 7,79 

5 4 4 41 27,0 7,92 

6 11 11 41 28,0 7,90 

7 1.700 110 40 28,0 7,98 

8 5.000 900 40 28,0 7,81 

9 > 1.600 1.600 41 28,0 7,92 

10 240 80 41 28,0 7,85 

11 110 70 41 28,0 7,75 

12 7 2 41 28,0 8,00 

13 < 2 < 2 41 29,0 7,93 

14 4 < 2 41 25,0 7,89 
 

Tabla 4 Número más probable de coliformes totales, coliformes fecales (NMP/100 mL), salini-
dad (o/oo)�ð�1�•�Ž�–�™�Ž�›�Š�•�ž�›�Š�1�û�7���ü�1�¢�1�™�
�1�û�Š�1�X�[�ð�V�1�7���ü�1�Ž�—�1�–�ž�Ž�œ�•�›�Š�œ�1�•�Ž�1�Š�•�ž�Š�1�Œ�Š�™�•�Š�•�Š�œ�1�Ž�•�1�W�Z�1�•�Ž�1�•�Ž�‹�›�Ž�›�˜�1�•�Ž�1
�X�V�W�]�1�û�·�™�˜�Œ�Š�1�•�Ž�1�–�Š�›�Ž�Š�œ�1�‹�Š�“�Š�œ�ü�1�Ž�—�1�Ž�•�1�Œ�ž�Ž�›�™�˜�1�™�›�’�—�Œ�’�™�Š�•�1�•�Ž�1�•�Š�1���Š�•�ž�—�Š�1�•�Ž�1���ž�—�•�Š�1�•�Ž�1���’�Ž�•�›�Š�œ�ð�1���œ�•�Š�1�•�Ž�1
Margarita, Venezuela.  
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taron síntomas gastrointestinales, cutáneos y en el tracto superior respira-
torio (Prieto et al. �t�r�r�s�����›���“�—�‡���Ž�ƒ���–�‘�–�ƒ�Ž�‹�†�ƒ�†���†�‡���Ž�‘�•���•�À�•�–�‘�•�ƒ�•���•�‡���”�‡�Ž�ƒ�…�‹�‘�•�ƒ�”�‘�•��
con el número de coliformes totales y coliformes fecales presentes en las 
aguas de playa.  

Cuando se comparan los resultados hallados entre las diferentes esta-
ciones, es patente que los mayores valores de coliformes totales se encuen-
tran en las estaciones más cercanas a los focos de contaminación. Las cifras 
bajan en aquellas estaciones lejanas, por ejemplo las estaciones N° 1, 2, 3 
���’�”�×�š�‹�•�ƒ�•���ƒ���Ž�ƒ���‡�•�–�”�ƒ�†�ƒ���†�‡���ƒ�‰�—�ƒ���†�‡���•�ƒ�”���ƒ���Ž�ƒ���Ž�ƒ�‰�—�•�ƒ�����›���Ž�ƒ�•�����¹���s�u���›���s�v���—�„�‹�…�ƒ�æ
das en zonas opuestas a los focos contaminantes. Lo mismo sucede con los 
resultados de coliformes fecales, siendo los valores de éstos inferiores a los 
de coliformes totales en todas las estaciones. Esta peculiaridad no solo se 
ha reportado para esta laguna, también en otras zonas estuarias se produ-
cen circunstancias similares (Barrera-Escorcia et al. 2013). Sin embargo, el 
hecho de que en algunos sectores las cifras de indicadores eran bajas o 
incluso negativas, no supondría que estuviesen exentas de contaminación. 
La presencia de bacterias coliformes en el agua suele interpretarse como 
una contaminación reciente (Obiri-Danzo y Jones 2000) y en el caso con-
trario pudiera darse el caso de dispersión de la contaminación, o bien estar 
acaeciendo una inactivación de los coliformes debido a factores de dilución 
física y a procesos de inactivación biológicos, asociados con factores tales 
como: bacteriófagos específicos, luz y radiación solar (Noble et al. 2004, 
Deller et al. 2006), temperatura (Craig et al. �t�r�r�v���á���ƒ�„�•�‘�”�…�‹�×�•���›���•�‡�†�‹�•�‡�•�–�ƒ�æ
ción (Montiel et al. 1994, Rozen y Belkin 2001), salinidad (Fuentes et al. 
�t�r�r�{���� �‡�•�–�”�‡���‘�–�”�‘�•�ä�����‘�� �‘�„�•�–�ƒ�•�–�‡���†�‡���“�—�‡���Ž�ƒ�•�� �„�ƒ�…�–�‡�”�‹�ƒ�•�� �‡�•�–�±�”�‹�…�ƒ�•���•�‘�Ž�‘�� �•�—�„�•�‹�•�æ
ten desde unas pocas horas hasta unos cinco días en el agua de mar, los 
virus entéricos si lo hacen, inclusive hasta por más de 130 días (FDA  
�s�{�{�r���ä�� ���†�‡�•�ž�•�á�� �…�‘�Ž�‹�ˆ�‘�”�•�‡�•�� �†�‡�� �‘�”�‹�‰�‡�•�� �ˆ�‡�…�ƒ�Ž�� �–�ƒ�Ž�‡�•�� �…�‘�•�‘�� �Ž�ƒ��Escherichia coli  y 
otros microorganismos patógenos, tienen una sobrevivencia superior en 
los sedimentos marinos que en el agua y esto incrementa los riesgos debido 
a que es posible que se re-suspendan durante las turbulencias naturales o 
por actividades humanas en esos ambientes (Craig et al. 2004).  

Además, aguas con cifras relativamente bajas de microbios dañinos 
pueden generar mariscos con concentraciones capaces de transmitir  
enfermedades (Salas 2000). Lo que sí se evidencia visualmente es el 
impacto humano en la orilla del Paseo Esther Gil y otros sectores de la 
laguna, con reproducción de gran cantidad de algas que ocasionan eutrofi-
cación antropogénica y cambios perjudiciales en la calidad del agua y el 
valor escénico del lugar, situaciones que también se han reportado en 
otros ambientes similares (Gikas et al. 2006). 

Otro aspecto que se constató es que los valores de coliformes totales y 
los de coliformes fecales fueron más altos en las muestras captadas durante 
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la época de mareas bajas que en la correspondientes a mareas altas. Según 
Mignani et al�ä�����t�r�s�u���á���Ž�ƒ���˜�ƒ�”�‹�ƒ�…�‹�×�•���†�‡���Ž�ƒ���•�ƒ�”�‡�ƒ���‹�•�ˆ�Ž�—�›�‡���…�‘�•�…�”�‡�–�ƒ�•�‡�•�–�‡���‡�•��la 
contaminación de las aguas de estuarios, debido a que durante las ma-
reas altas el agua de mar actúa como una barrera para los cursos de agua 
contaminados, mientras que en épocas de mareas bajas las aguas super-
ficiales drenan hacia el mar o zonas costeras. 

La relación estadística (r  de Pearson) entre las variables estudiadas 
en el agua de la Laguna de Punta de Piedras se presenta en las matrices de 
correlación (Tablas 5 y 6). Entre las muestras de agua de la laguna, capta-
das tanto en época de mareas altas (octubre, 2016) como en las provenien-
tes de la época de mareas bajas (febrero, 2017), se encontró que existía 
una relación significativa (n = 14; p < 0,01) entre el número de coliformes 
totales y los coliformes fecales. En el primer caso (r  �±�� �r�á�{�s���� ���…�‘�”�”�‡�Ž�ƒ�…�‹�×�•��
positiva muy alta) y (r  �±�� �r�á�x�y���� �‡�•�� �‡�Ž�� �•�‡�‰�—�•�†�‘�� �…�ƒ�•�‘�� ���…�‘�”�”�‡�Ž�ƒ�…�‹�×�•�� �’�‘�•�‹�–�‹�˜�ƒ��
moderada), probando con ello la contaminación de origen fecal que está 
recibiendo el cuerpo lagunar.  

Por otra parte, aún cuando está establecido que la salinidad inhibe 
a los microorganismos entéricos (Gómez-Velásquez et al�ä�� �t�r�r�z�á�� �
�ƒ�”�…�À�ƒ��et 
al. 2012) con los datos de las muestras evaluadas en el presente estudio 
sólo se determinó una correlación negativa muy baja (n = 14; p < 0,01) 
entre la salinidad y los coliformes totales, siendo r  = - �r�á�r�x���‡�•���±�’�‘�…�ƒ���†�‡ 
mareas altas y de r  = - �r�á�r�t���‡�•���±�’�‘�…�ƒ���†�‡���•�ƒ�”�‡�ƒ�•���„�ƒ�Œ�ƒ�•�ä�����‡���‹�‰�—�ƒ�Ž���ˆ�‘�”�•�ƒ���•�‡��
presenta entre las variables coliformes fecales y salinidad (n = 14;  
p <0,01), �Š�ƒ�Ž�Ž�ž�•�†�‘�•�‡�� �’ara la época de mareas altas un valor r  = - 0,08  y 
para la de mareas bajas r  �±���r�á�s�v�â���•�ƒ�•�‹�ˆ�‡�•�–�ƒ�•�†�‘���‡�•���‡�•�–�‡���ï�Ž�–�‹�•�‘���…�ƒ�•�‘���—�•�ƒ���…�‘�æ
rrelación positiva muy baja. 

Por último, entre las cantidades de los indicadores bacterianos bajo 
estudio y las cifras correspondientes al pH se dio una relación negativa 
muy baja y con las de temperatura una relación positiva igualmente baja 
(Tablas 5 y 6). 

Conclusiones.  

Los resultados analíticos, en particular los bacteriológicos, señalan 
que la Laguna de Punta de Piedras no debe utilizarse como zona de creci-
miento y cosecha de moluscos bivalvos y tampoco emplear sus aguas en 
las etapas de preparación que conllevan la comercialización de estos 
productos marinos. De igual forma, y debido a que existe la probabilidad 
de que en ella se encuentren microorganismos tales como virus, bacterias 
y protozoarios, no es recomendable disfrutarla como zona recreativa, ni 
tan siquiera para paseos en lancha que involucren esporádicamente un 
contacto directo con el agua. 
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Tabla 5. Coeficientes de correlación (r�ü�1�Ž�—�•�›�Ž�1�•�˜�œ�1�™�Š�›�¤�–�Ž�•�›�˜�œ�1�Ž�Ÿ�Š�•�ž�Š�•�˜�œ�1�Ž�—�1�–�ž�Ž�œ�•�›�Š�œ�1�•�Ž�1�Š�•�ž�Š�1�•�Ž�1
la Laguna de Punta de Piedras, captadas en época de mareas altas (Octubre, 2016) (n = 14). 

Tabla 6. Coeficientes de correlación (r�ü�1�Ž�—�•�›�Ž�1�•�˜�œ�1�™�Š�›�¤�–�Ž�•�›�˜�œ�1�Ž�Ÿ�Š�•�ž�Š�•�˜�œ�1�Ž�—�1�–�ž�Ž�œ�•�›�Š�œ�1�•�Ž�1�Š�•�ž�Š�1�•�Ž�1
la Laguna de Punta de Piedras, captadas en época de mareas bajas (Febrero, 2017) (n = 14). 

 
Coliformes totales 

(NMP/100 mL) 

Coliformes 
fecales 

(NMP/100 mL) 

Salinidad 
(o/ oo) 

Temperatura 
(°C) 

pH  
(a 25 °C) 

Coliformes 
totales 

(NMP/100 mL) 
1,00 

    

Coliformes 
fecales 

(NMP/100 mL) 
0,91** 1,00 

   

Salinidad  
(o/ oo) 

-0,06 -0,08 1,00 
  

Temperatura 
(°C) 

0,16 0,13 0,29 1,00 
 

pH (a 25 °C) -0,19 -0,24 -0,15 -0,43 1,00 

 

Significancia de los valores r : ** (P < 0,01). 

 
Coliformes totales 

(NMP/100 mL) 

Coliformes 
fecales 

(NMP/100 mL) 

Salinidad 
(o/ oo) 

Temperatura 
(°C) 

pH  
(a 25 °C) 

Coliformes 
totales 

(NMP/100 mL) 
1,00 

    

Coliformes 
fecales 

(NMP/100 mL) 
0,67** 1,00 

   

Salinidad  
(o/ oo) 

-0,02 0,14 1,00 
  

Temperatura 
(°C) 

0,22 0,21 0,20 1,00 
 

pH (a 25 °C) -0,15 -0,05 0,07 0,17 1,00 

 

Significancia de los valores r : ** (P < 0,01). 
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Artículo 
 

Copépodos parásitos asociados a tiburones capturados en 
pesquerías artesanales de la Isla de Margarita, Venezuela. 

Edilia Rodríguez, Harry Espinoza, José Luis Fuentes,  

Carlos Lira, Ernesto Ron y Arnaldo Figueredo .  

Resumen. Sobre los tiburones inciden serias amenazas por la sobrepesca y cambios ambientales. 
Son elementos de relevancia ecológica, actuando con frecuencia como modeladores de las tramas 
tróficas y como bio-indicadores de la salud del ecosistema. A su vez, las tramas tróficas están 
influenciadas por la presencia de parásitos, y al igual que otros grupos de peces los tiburones los 
presentan con frecuencia, revelándose los copépodos parásitos como el segundo grupo más 
diverso en estos escualos, siendo de gran significación para sus hospederos, por su diversidad, 
usual presencia y efectos patológicos. En vista de lo antes mencionado y de la escasez de infor-
mación sobre estos copépodos en Venezuela, se estudió la fauna de copépodos parásitos de tibu-
rones de los mares circundantes a la Isla de Margarita. Con ese fin se visitaron cinco puertos 
pesqueros para registrar capturas de selacios. Únicamente los puertos de Robledal y La Pared 
proporcionaron tiburones, pero sólo en el primero fueron hallados hospederos parasitados. Cuatro 
especies de tiburones (Alopias superciliosus , Prionace glauca , Carcharhinus brevipinna  e Isurus 
oxyrinchus  �’�‘�”�–�ƒ�„�ƒ�•���…�‘�’�±�’�‘�†�‘�•���’�ƒ�”�ž�•�‹�–�‘�•�ä�����‘�•���…�—�ƒ�Ž�‡�•���ˆ�—�‡�”�‘�•���ˆ�‹�Œ�ƒ�†�‘�•���‡�•���ˆ�‘�”�•�ƒ�Ž�‹�•�ƒ���ƒ�Ž���s�r�¨���‡���‹�†�‡�•�æ
tificados con claves y literatura especializadas. Las especies de copépodos parásitos pertenecen a 
las familias Pandaridae (Pandarus cranchii, P. satyrus, P. smithii y Phyllothyreus cornutus), Eudacty-
linidae (Bariaka alopiae y Nemesis robusta) y Kroyeriidae (Kroyeria carchariaeglauci). Todos 
estos hallazgos constituyen nuevos registros para aguas del mar Caribe. Igualmente, se presentan 
tres relaciones parásito-hospedero inéditas. Se realza la importancia del estudio de estos parási-
tos para la conservación de los elasmobranquios. 

Palabras clave�ã�����‘�’�±�’�‘�†�‘�•���’�ƒ�”�ž�•�‹�–�‘�•�â�����‡�Ž�ƒ�…�‹�‘�•; ���Ž�ƒ�•�•�‘�„�”�ƒ�•�“�—�‹�‘�•�â�����”�—�•�–�ž�…�‡�‘�•�á�����ƒ�”�����ƒ�”�‹�„�‡��.  

Copepods parasites associated with sharks caught in artisanal fisheries at Margarita Island, Venezuela. 

Abstract . Serious threats from overfishing and environmental changes affect sharks. They are 
elements of ecological relevance, often acting as modelers of trophic webs and as bio-indicators 
of ecosystem health. In turn, trophic webs are influenced by the presence of parasites, and like 
other groups of fish, sharks frequently present them, revealing parasitic copepods as the second 
most diverse group in these sharks, being of great significance for their hosts, for their diversity, 
usual presence and pathological effects. In view of the aforementioned and the lack of informa-
tion on these copepods in Venezuela, the fauna of shark copepod parasites from the seas 
surrounding Margarita Island was studied. Five fishery ports were visited to register selacians 
landings. Robledal and La Pared ports offered sharks, but only the first showed parasitized hosts. 
Four species of sharks (Alopias superciliosus, Isurus oxyrinchus, Carcharhinus brevipinna and 
Prionace glauca) carried parasitic copepods. Parasites were fixed in 10% formalin and identified 
with keys and specialized literature. Copepods obtained belong to families Pandaridae (Pandarus 
cranchii, P. satyrus, P. smithii and Phyllothyreus cornutus), Eudactylinidae (Bariaka alopiae and 
Nemesis robusta) and Kroyeriidae (Kroyeria carchariaeglauci). All these findings are new records 
for Caribbean Sea waters. On the same hand, three new parasite-host relationships are presented. 
Importance of studying these parasites for elasmobranch conservation is enhanced.  

Key Words . Parasitic copepods; Selacians; Elasmobranch; Caribbean Sea 
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Introducción 

La infraclase Selachii, cuyos representantes son comúnmente referidos 
como tiburones, está conformada por más de 400 especies de elasmobran-
quios caracterizados por tener cuerpo fusiforme, dientes filosos derivados 
de escamas placoidales, poseer de cinco a siete aberturas branquiales late-
rales y borde anterior de las aletas pectorales separado lateralmente de la 
cabeza (Nelson 2006).  

En aguas venezolanas se han registrado 19 órdenes y 66 especies de 
tiburones, constituyendo el principal recurso de numerosas pesquerías 
artesanales, de gran significación en términos sociales y culturales, aunque 
menos sustancial en lo económico (Tavares 2009; Ehemann et al. 2019). 
Los desembarques pesqueros en la región nororiental del país están con-
formados por unas 38 especies de tiburones (Tavares y López 2010), de las 
cuales, 16 están referidas para los diversos puertos pesqueros de la entidad 
insular, incluyendo, al menos, diez especies de escualos de aparición inci-
dental en las pesquerías de Robledal (Narváez et al. 2015).  

Dada la alta diversidad de especies de tiburones presentes en las costas 
venezolanas y el papel ecológico que estos pueden desempeñar, siendo en 
muchos casos determinantes en la dinámica trófica de los ecosistemas 
(Heithaus 2004) y actuando en muchas ocasiones como biondicadores de 
la salud del mismo, así como modeladores de las tramas tróficas (Tavares y 
E. Salim 2011), resulta lógico suponer que el cuerpo de los mismos brinda 
una gran cantidad de hábitats que pueden ser, y a menudo son, ocupados 
por otros organismos.  

Esencialmente, ningún sistema de órganos de los elasmobranquios ha 
escapado a la atención de uno o más grupos de parásitos, de los cuales se 
pueden mencionar al menos seis phyla, Mollusca, Acanthocephala, Annelida, 
Nematoda, Arthropoda y Platyhelminthes (Caira y Healy, 2004). Dentro de 
los artrópodos, el segundo grupo más diversamente representado de la 
fauna parasitaria de tiburones, predominan los copépodos con aproxima-
damente 221 especies que parasitan exclusivamente a elasmobranquios, 
correspondiendo a dos de los ocho órdenes de copépodos conocidos Poeci-
lostomatoida (4 familias) y Siphonostomatoida (12 familias), para un total 
de 16 familias, de las cuales nueve especies han sido descritas parasitando 
exclusivamente en la piel de los elasmobranquios (Cheung 1993).   

Las numerosas adaptaciones al estilo de vida parasitario que muestran 
los copépodos se reflejan en una muy elevada diversidad dentro del taxón, 
así como en una variada gama de efectos en sus hospederos, pudiendo cau-
sar severas patologías (Margolis y Kabata 1988), de las cuales se pueden 
mencionar; estomatitis necrotizante, que puede provocar la pérdida de los 
dientes y aumentar la morbilidad y la mortalidad de los tiburones infesta-
dos (Benz  et al. 2002a), pérdida de la capacidad visual ( Benz et al. 2002b), 
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infecciones y en los filamentos branquiales (Benz y Adamson 1990), entre 
otras. Benz y Bullard (2004) indican que los copépodos pueden conside-
rarse parásitos problemáticos emergentes en elasmobranquios, principal-
mente en cautividad, debido a sus ciclos de vida directos, altos niveles de 
intensidad en la naturaleza y destructivos hábitos alimenticios y de fija-
ción. 

Los estudios parasitológicos han ampliado su enfoque recientemente, 
demostrando la capacidad que tienen los parásitos de alterar la topología 
de la trama trófica, modelar la competencia intraespecífica, fungir como 
controladores de la diversidad y actuar como indicadores de salud del eco-
sistema (Hudson et al. 2006). 

A pesar de lo anteriormente referido, en Venezuela no existen estudios 
que aborden la parasitofauna copépoda de escualos. Ello motivó a concebir 
esta investigación la cual tiene como objetivo determinar la fauna de copé-
podos parásitos asociada a tiburones provenientes de pesquerías en aguas 
oceánicas de Venezuela. 

 
Materiales y método 

 

Se realizaron un total de 72 muestreos con frecuencia quincenal, en 
cinco puertos pesqueros de la Isla de Margarita, (El Tirano, Pampatar, 
Barbasco, Robledal y La Pared) (Figura 1), entre enero de 2014 y enero de 
�t�r�s�w�á���‘�„�–�‡�•�‹�±�•�†�‘�•�‡���—�•���–�‘�–�ƒ�Ž���†�‡���s�x�y���–�‹�„�—�”�‘�•�‡�•���’�”�‘�˜�‡�•�‹�‡�•�–�‡�•���ï�•�‹�…�ƒ�•�‡�•�–�‡���†�‡��
los puertos de Robledal y La Pared. Las fechas precisas de los muestreos se 
determinaron con base en la dinámica de cada una de las pesquerías, fuer-
temente influenciadas por las fases lunares. La escogencia de tales localidades 
de muestreo se basó en registros de aparición de elasmobranquios en sus 
capturas �����ƒ�”�˜�ž�‡�œ��et al�ä���t�r�s�w�á�����‘�†�”�À�‰�—�‡�œ��et al. 2015). Es importante resal-
tar que los ejemplares examinados desembarcados en los puertos evalua-
dos, provenían de aguas oceánicas al norte de La Blanquilla y Los Herma-
nos. 

Los tiburones fueron identificados taxonómicamente por medio de cla-
ves especializadas, entre ellas Compagno (2002), Tavares (2003), Navia et 
al. (2007), Bonfil (2016) y el portal https://elasmo-key.org/. Cada ejem-
plar fue medido, sexado y revisado externamente in situ, para determinar 
si existía presencia de copépodos parásitos adheridos a la cavidad bucal, 
ojos, superficie dorsal y ventral, orificios nasales, espiráculos, base de las 
aletas, pliegues branquiales y zona rectal. Adicionalmente, se efectuó un 
raspado de una porción significativa de la superficie dorsal, con la ayuda de 
un portaobjetos y las muestras obtenidas fueron colocadas en cápsulas de 
Petri, para buscar organismos de menor tamaño presentes en la piel. Es 
importante resaltar, que los ejemplares fueron examinados con consenti-
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miento de los pescadores, mientras estos realizaban  las labores de desem-
barco y limpieza de los mismos, para su posterior comercialización, y solo 
la cabeza y vísceras de los ejemplares examinados fueron donadas por los 
pescadores para llevar a cabo un análisis más minucioso.  

En el laboratorio, por medio de un microscopio estereoscópico Motic, 
se examinaron los microhábitats cefálicos usualmente parasitados por 
copépodos: narinas, cavidad bucal, cámaras branquiales y branquias. Los 
ejemplares de copépodos parásitos obtenidos fueron preservados con 
formalina al 10% y posteriormente fotografiados empleando una cámara 
digital Olympus acoplada al microscopio estereoscópico Motic. La identi-
dad de los copépodos se logró determinar utilizando claves taxonómicas y 
descripciones de los grupos involucrados, principalmente Cressey (1967a, 
�s�{�x�y�„�á�� �s�{�y�r���á�� ���ƒ�”�‰�‘�Ž�‹�•�� �›�� ���ƒ�„�ƒ�–�ƒ�� ���s�{�z�z���� �›�� ���‘�š�•�Š�ƒ�Ž�Ž�� �›�� ���‘�•�–�ï�� ���s�{�{�y���ä�� ���ƒ�•��
relaciones parásito-hospedador fueron contrastadas con los registros de 
Pollerspöck y Staube (2015) y otros estudios pertinentes. 

Figura 1. Mapa donde se señalan las zonas de pesca de acuerdo con el puerto base.  
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Tabla 1.- Hospederos selacios obtenidos de pesquerías de la Isla de Margarita, Venezuela, 
examinados por copépodos parásitos. 

Tabla 2.- Principales parámetros cuantitativos determinados en copépodos parásitos de 
tiburones obtenidos de pesquerías de la Isla de Margarita, Venezuela  

Orden Familia Especie Ejemplares 
examinados 

Parasitados 
por copépodos 

Lamniformes Alopiidae Alopias superciliosus (Lowe, 1841) 16 �— 

 Lamnidae Isurus oxyrhinchus Rafinesque, 1810 14 �— 

 Pseudocarchariidae Pseudocarcharias kamoharai (Matsubara, 1936) 3  

Carcharhiniformes Carcharhinidae Carcharhinus brevipinna (Müller y Henle, 1839) 15 �— 

  Carcharhinus falciformis (Müller y Henle, 1839) 12  

  Galeocerdo cuvier (Péron y Lesueur, 1822) 21  

  Prionace glauca (Linnaeus, 1758) 2 �— 

 Sphyrnidae Sphyrna lewini (Griffith y Smith, 1834) 14  

  Sphyrna mokarran (Rüppell, 1837) 11  

 Triakidae Mustelus canis (Mitchill, 1815) 19  

  Mustelus higmani Springer y Lowe, 1936 17  

Squaliformes Dalatiidae Isistius brasiliensis (Quoy y Gaimard, 1824) 3  

Squatiniformes Squatinidae Squatina dumeril Lesueur, 1918 20  

 

Copépodo parásito Hospedador selacio Abundancia Porcentaje de 
infestación 

Intensidad de 
Infestación 

Microhábitat 

C
av

id
ad

 
bu

ca
l 

B
ra

nq
ui

as
 

B
as

e 
de

 
al

et
as

 

Pandarus cranchii Isurus oxyrinchus 0,71 (10/14) 14,3 % (2/14) 4-6 (5 ± 1) �— �— �— 

Pandarus satyrus Carcharhinus brevipinna 0,07 (1/15) 6,7 % (1/15) 1 
 

 �— 

Pandarus smithii Isurus oxyrinchus 0,07 (1/14) 7,1 % (1/14) 1 
 

 �— 

 
Carcharhinus brevipinna 0,07 (1/15) 6,7 % (1/15) 1 

 
 �— 

Phyllothyreus cornutus Prionace glauca 1,00 (2/2) 50,0 % (1/2) 2 
 

�—  

Bariaka alopiae Alopias superciliosus 0,88 (14/16) 6,25 % (1/16) 14 
 

�—  

Nemesis robusta Isurus oxyrinchus 0,07 (1/14) 7,1 % (1/14) 1 
 

�—  

Kroyeria carchariaeglauci Prionace glauca 1,00 (2/2) 50,0 % (1/2) 2 
 

�—  
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Resultados y discusión 
 
Los tiburones examinados (n= 167),  se agruparon en cuatro órdenes, 

ocho familias y 13 especies, resultando parasitadas sólo cuatro de éstas 
(Tabla 1). No se descarta que las restantes especies de tiburones puedan 
mantener relaciones parasitarias, no detectadas en este estudio por inter-
vención humana (limpieza por pescadores), desprendimiento de ectopará-
sitos antes de arribar a puerto, por tamaños muestreales reducidos o por la 
intervención de otro parámetro ecológico no determinado. 

Se obtuvieron 36 ejemplares de copépodos parásitos, taxonómicamente 
agrupados en un orden, tres familias, cinco géneros y siete especies dife-
rentes (Tabla 2). Ninguna de las especies halladas había sido registrada 
previamente en aguas venezolanas o caribeñas. 

 
Catálogo de especies de copépodos parásitos 

 
Subclase Copepoda Milne-Edwards, 1840 

Infraclase Neocopepoda Huys y Boxshall, 1991 
Superorden Podoplea Giesbrecht, 1882 

Orden Siphonostomatoida Thorrel, 1859 
Familia Pandaridae Milne-Edwards, 1840 

Género Pandarus Leach, 1816 
 

Pandarus cranchii  Leach, 1819 
                    ���	�‹�‰�—�”�ƒ���t�Û���ƒ�„�Ž�ƒ���t�� 

Material examinado: 8  ejemplares hembra: Longi-
tud total: 8,1-8,6 mm, ancho máximo 4,8-5,1 mm 
Caracteres distintivos  ���‡�•�„�”�ƒ�����†�‡�•�…�”�‹�’�…�‹�×�•���„�ƒ�•�ƒ�†�ƒ��
en ocho ejemplares): Cuerpo comprimido dorsoven-
tralmente, más largo que ancho. Cefalotórax más 
expandido posteriormente. Lóbulos postero-laterales 
prominentes, proyectados hacia afuera. Borde poste-
rior con ocho tubérculos espinulados. Segunda ante-
na presenta garra más pequeña que en otros pandá-
ridos. Maxilípedo posee un segmento basal más gran-
de que otras especies. Ramas caudales se extienden 
hasta el borde distal de la placa del abdomen y even-
tualmente lo superan. Esquina posterior del segmen-
to genital de esta especie es atenuada. 
Hospedero : Isurus oxyrinchus, hembra de 238 cm y 
un macho de 135 cm de longitud total (LT). Esta especie 
de copépodo ha sido citada previamente parasitando 
22 especies de tiburones (Anexo 1, pág. 99). 

Figura 2 Pandurus cranchii 
Leach, 1819. Vista dorsal. 
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Zona de Captura: ���‘�•���Š�‘�•�’�‡�†�‡�”�‘�•���ˆ�—�‡�”�‘�•���…�ƒ�’�–�—�”�ƒ�†�‘�•���ƒ���s�r���•�‹�Ž�Ž�ƒ�•���•�ž�—�–�‹�…�ƒ�•��
al norte de la isla La Blanquilla, a una profundidad de 80 brazadas (140 m). 
Señalamientos previos de hospederos infestados por P. cranchii han sido 
realizados para numerosas localidades: varios puntos de los Océanos Pací-
fico e Índico (Cressey 1967b); Nueva Zelanda (Hewitt 1967); al noreste del 
Atlántico (Lewis 1967); al este de Sudáfrica (Kensley y Grindley 1973); 
Pacífico americano (Love y Moser 1976); Hawái, Pacífico central (Benz 
�s�{�z�x���â�����–�Ž�ž�•�–�‹�…�‘���…�‡�•�–�”�ƒ�Ž���›���•�‘�”�‘�‡�•�–�‡�������‘�•�‹�…�•�‹���›�����›�…�Š�ƒ�™�•�•�ƒ���s�{�{�s���â���‘�‡�•�–�‡���†�‡��
Australia (Newbound y Knott 1999); sur de Brasil (Luque y Tavares 2007); 
Pacífico occidental, cerca de Japón (Izawa 2010); Mar del Norte. (Wouter 
et al. 2014), por tanto el presente constituye el primer reporte de P. cran-
chii �’�ƒ�”�ƒ�� �‡�Ž�� ���ƒ�”�� ���ƒ�”�‹�„�‡�á�� �‹�•�’�Ž�‹�…�ƒ�•�†�‘�� �—�•�ƒ�� �ƒ�•�’�Ž�‹�ƒ�…�‹�×�•�� �‡�•�� �•�—���”�ƒ�•�‰�‘�� �†�‡�� �†�‹�•�–�”�‹�æ
bución geográfica. 
 

Pandarus satyrus Dana, 1852 
(Figura 3; Tabla 2) 

Material examinado: 1 ejemplar hembra: Longi-
tud total: 7,9 mm; ancho máximo: 4,8 mm 
Caracteres distintivos  ���‡�•�„�”�ƒ�����†�‡�•�…�”�‹�’�…�‹�×�•���„�ƒ�æ
sada en un ejemplar): Cuerpo comprimido en 
sentido dorsoventral, más largo que ancho. Man-
chas oculares separadas. Lóbulos postero-
laterales muy desarrollados, sobrepasando la mi-
tad de las placas dorsales del segundo segmento 
torácico. Placas del segundo segmento torácico 
separadas, extendiéndose lateralmente más allá 
del borde del tercer segmento torácico. Placas del 
cuarto segmento se extienden sobre el segmento 
genital, fusionadas por un borde medio sinusal. 
Segmento genital más ancho que largo. Abdomen 
más largo que ancho, extendiéndose más allá del 
borde de la rama caudal. Con un solo segmento, 
que por lo general se encuentra unido ventralmente 
al segmento genital. Rama caudal larga y delgada, 
que se estrecha distalmente, provista de cuatro 
espinas cortas. 
Hospedero : hembra de Carcharhinus brevipinna 
(�s�u�u���…�•���������ä�����•�–�ƒ���‡�•�’�‡�…�‹�‡���†�‡���…�‘�’�±�’�‘�†�‘���•�‡���Š�ƒ���…�‹�–�ƒ�†�‘ 
previamente para 11 especies de selacios (Anexo 
�s�á���’�ž�‰���{�{���á���ƒ�—�•�“�—�‡���•�‘���Š�ƒ�›���”�‡�ˆ�‡�”�‡�•�…�‹�ƒ�•���’�ƒ�”�ƒ���‡�Ž���Š�‘�•�æ
pedero referido. 
Zona de Captura: �s�r���•�‹�Ž�Ž�ƒ�•���•�ž�—�–�‹�…�ƒ�•���ƒ�Ž���•�‘�”�–�‡���†�‡�Ž��
archipiélago Los Hermanos, a una profundidad 

Figura 3. Pandarus satyrus Dana, 
1852 . Vista dorsal. 
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de 90 brazadas (157 m). Registros previos de hospederos infestados por 
P. satyrus �•�‡�� �Š�ƒ�•�� �”�‡�ƒ�Ž�‹�œ�ƒ�†�‘�� �’�ƒ�”�ƒ�� �Ž�ƒ�� �…�‘�•�–�ƒ�� �ƒ�–�Ž�ž�•�–�‹�…�ƒ�� �†�‡�� �Ž�‘�•�� ���•�–�ƒ�†�‘�•�� ���•�‹�†�‘�•��
�����‹�Ž�•�‘�•���s�{�s�v�á�����”�‡�•�•�‡�›���s�{�x�y�ƒ���á����ƒ�’�×�•�������Š�‹�•�‘���s�{�w�y���á���
�‘�Ž�ˆ�‘���†�‡�����±�š�‹�…�‘�������‡�”�‡��
�s�{�u�x�á�� ���‡�•�œ�� �s�{�z�s�á�� �s�{�z�x���á�� ���…�±�ƒ�•�‘�� �A�•�†�‹�…�‘�� �›�� �•�—�”�‡�•�–�‡�� �†�‡�Ž�� ���…�±�ƒ�•�‘�� ���ƒ�…�À�ˆ�‹�…�‘��
(Cressey 1967a, Rojas et al�ä���t�r�r�s�����›���‡�•���ƒ�‰�—�ƒ�•���„�”�ƒ�•�‹�Ž�‡�Ó�ƒ�•���†�‡�Ž�����–�Ž�ž�•�–�‹�…�‘���…�‡�•�æ
tral (Rokicki y Bychawska 1991, Luque y Tavares 2007, Boss et al. 2012). 
Este estudio constituye el primer registro para el Mar Caribe de P. saty-
rus�á���”�‡�’�”�‡�•�‡�•�–�ƒ�•�†�‘���—�•�ƒ���ƒ�•�’�Ž�‹�ƒ�…�‹�×�•���‡�•���•�—���”�ƒ�•�‰�‘���†�‡���†�‹�•�–�”�‹�„�—�…�‹�×�•�ä 
 

Pandarus smithii Rathbun, 1886\ 
(Figura 4; Tabla 2) 

Material examinado : 9 ejemplares (1 �‚ ; 8�ƒ).  
�‚ �ã�� ���‘�•�‰�‹�–�—�†�� �–�‘�–�ƒ�Ž�ã�� �z�á�t�� �•�•�â�� �ƒ�•�…�Š�‘�� �•�ž�š�‹�•�‘�ã�� �v�á�x��
mm;  �ƒ�ã�����‘�•�‰�‹�–�—�†���•�ž�š�‹�•�ƒ�ã���{�á�v���•�•�ä 
Caracteres distintivos Hembra (descripción 
basada en un ejemplar): Cuerpo comprimido 
en sentido dorsoventral, más largo que ancho. 
Cefalotórax ligeramente redondeado, con los 
lóbulos postero-laterales curvados hacia aden-
tro. Manchas oculares dispuestas centralmente. 
Borde posterior del cefalotórax con ocho espi-
nas cortas. Placas dorsales del segundo seg-
mento torácico muy separadas, extendiéndose 
hasta la mitad de las placas del cuarto segmento. 
Ramas caudales fuertemente aplanadas en la 
base. 

Macho (descripción basada en ocho ejem-
plares): Segmento genital con las esquinas pos-
teriores no proyectadas, evidenciando el esper-
matóforo. Área papilosa en la esquina externa 
del coxopodito. Quinta pata provista de tres se-
tas plumosas y una espina pequeña. 
Hospedero : Los ejemplares de P. smithii fueron 
recolectados en dos hospederos diferentes: un 
ejemplar macho de Carcharhinus brevipinna 
(102 cm LT) y una hembra de Isurus oxyrinchus 
���s�{�t���…�•���������ä�����•�–�ƒ���‡�•�’�‡�…�‹�‡���†�‡���…�‘�’�±�’�‘�†�‘���’�ƒ�”�ž�•�‹�æ
to ha sido citada previamente en 18 especies de 
tiburones (Anexo 1, pág 99), siendo el presente 
el primer registro de C. brevipinna como hospe-
dero. 
Zona  de Captura :  Los  e jempla res  de  
C. brevipinna e I. oxyrinchus fueron capturados 

Figura 4 Pandarus smithii Rathbun, 
1886. Vista dorsal 
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a 10 millas náuticas al norte de la Isla La Blanquilla, a 75 brazadas de pro-
fundidad (131 m aproximadamente). Referencias previas de hospederos 
infestados por P. smithii �Š�ƒ�•���•�‹�†�‘�� �”�‡�ƒ�Ž�‹�œ�ƒ�†�ƒ�•���’�ƒ�”�ƒ���‡�Ž���‘�…�±�ƒ�•�‘���A�•�†�‹�…�‘���’�”�×�š�‹�æ
mas a África, la Península Arábiga (Cressey 1967b) y Australia 
(Newbound y Knott 1999), Pacífico hawaiano (Lewis 1966), Atlántico 
noreste (Benz 1986) y central (Rokicki y Bychawska 1991) y Golfo de 
México (Álvarez y Winfield 2001, Ortiz y Lalana 2001). Este es el primer 
señalamiento de P. smithii para el Mar Caribe, lo cual constituye una 
ampliación en su rango de distribución. 

 
Género Phyllothereus Norman 1903 
Phyllothyreus cornutus  (Milne-Edwards, 1840) 

(Figura 5; Tabla 2) 

Figura 5. Phyllothyreus cornutus (Milne-
Edwards, 1840). Vista dorsal. 

Material examinado: 2 ejemplares 
hembra: Longitud máxima: 12,0-13,0 
mm; ancho máximo: 7,5-8,0 mm. 
Caracteres distintivos  ���†�‡�•�…�”�‹�’�…�‹�×�•�� �„�ƒ�æ
sada en dos ejemplares hembras): Cuer-
po comprimido dorsoventralmente, más 
largo que ancho (12,0-13,0 mm x 7,5-8,0 
mm). Placa frontal claramente separada. 
Toracómeros 2-4 libres, presentando 
placas dorsales. Placas dorsales del 
tercer segmento sobrepasando las res-
tantes. Placas dorsales del cuarto seg-
mento separadas. Todas las placas torá-
cicas se muestran infladas. Segmento 
genital periforme, más amplio en la por-
ción distal (4,0 mm). Abdomen mono-
segmentado, con una placa dorsal que 
sólo lo cubre parcialmente. Ramas cau-
dales laterales al abdomen, provista de 
cuatro espinas cortas. Sacos ovígeros lar-
gos y rectos (16,0-17,0 mm). Siguiendo a 
Cressey (1967b) sus medidas son inter-
medias entre las de las poblaciones 
Atlánticas (14,6 mm x 10,3 mm) e índi-
cas (10,3 mm x 5,6 mm) del parásito, cri-
terio que pudiera emplearse para discri-
minación entre poblaciones del copépo-
do y sugerir patrones de distribución o 
desplazamiento de sus hospederos 
(Poulin et al. 2011). 
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Hospedero:  ejemplar hembra de Prionace glauca (135 cm LT). P. cornutus 
ha sido identificado previamente en cinco especies de selacios (Anexo 1, 
pág 99). 
Zona de Captura: 20 millas naúticas de la isla La Blanquilla. Tiburones 
infestados con P. cornutus �•�‡���Š�ƒ�•���…�‹�–�ƒ�†�‘���’�ƒ�”�ƒ���ƒ�‰�—�ƒ�•���†�‡���Ž�‘�•���‘�…�±�ƒ�•�‘�• ���–�Ž�ž�•�–�‹�…�‘��
central, noroccidental (Rokicki y Bychawska 1991) y nororiental 
(Henderson et al. 2002)�á���A�•�†�‹�…�‘���‘�…�…�‹�†�‡�•�–�ƒ�Ž����Cressey 1967a, Dipenaar y Jor-
daan 2007), Pacífico suroeste (Hewitt 1967, Hewitt y Hine 1972) y central 
�����‡�™�‹�•�� �s�{�x�y���ä�� ���Ž�� �’�”�‡�•�‡�•�–�‡�� �”�‡�‰�‹�•�–�”�‘�� �…�‘�•�•�–�‹�–�—�›�‡�� �Ž�ƒ�� �’�”�‹�•�‡�”�ƒ�� �‘�„�•�‡�”�˜�ƒ�…�‹�×�•�� �†�‡�Ž��
copépodo para aguas del Mar Caribe. 
 

Familia Eudactylinidae Wilson, 1922 
                                       Género Bariaka Cressey, 1966 

Bariaka alopiae Cressey, 1966 
(Figura 6; Tabla 2) 

Figura 6. Bariaka alopiae 
Cressey, 1966. Vista lateral 

Material examinado: 14 ejemplares hembra: Longi-
tud total: 9,90mm; ancho:0, 95-1, 05 mm. 
Caracteres distintivos  ���†�‡�•�…�”�‹�’�…�‹�×�•�� �„�ƒ�•�ƒ�†�ƒ�� �‡�•�� �s�v��
ejemplares hembra): cuerpo cilíndrico, significativa-
mente más largo que ancho. Primera antena con 18 
segmentos, con presencia de pequeñas setas desnu-
das. Segunda antena con cuatro segmentos; borde 
interno del segundo segmento con dos setas; tercer 
segmento con espinulaciones en la región media. 
Maxilípedo con tres segmentos; segmento terminal 
con dos grandes setas robustas y una gran espina 
terminal. Primer segmento torácico fusionado a la 
región cefálica formando un cefalón; más amplio 
anteriormente, midiendo alrededor de la sexta parte 
la longitud total del cuerpo. Placas dorsales ausentes. 
Segmento genital bilobulado en su borde posterior 
ventral y fusionado al último segmento torácico. 
Abdomen con cuatro segmentos, provisto de rama 
caudal pequeña, con cuatro setas en los bordes pos-
teriores. 
Hospedero:  �‡�Œ�‡�•�’�Ž�ƒ�”�� �•�ƒ�…�Š�‘�� �†�‡�� �–�‹�„�—�”�×�•�� �œ�‘�”�”�‘�á 
Alopias superciliosus (333 cm LT). B. alopiae muestra 
una alta especificidad de hospedero, habiendo sido 
citada únicamente para esta especie de tiburón 
(Cressey 1966, 1967b, Rokicki y Borowicz 1987, Dip-
penaar 2005). 
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Zona de Captura: El hospedero elasmobranquio fue capturado a unas 16 
millas al norte del archipiélago Los Hermanos, a una profundidad de 80 
brazadas (105 m aproximadamente). Señalamientos previos de A. superci-
liosus infestados por B. alopiae �•�‡�� �Š�ƒ�•�� �”�‡�ƒ�Ž�‹�œ�ƒ�†�‘�� �‡�•�� �‡�Ž�� ���…�±�ƒ�•�‘�� ���ƒ�…�À�ˆ�‹�…�‘��
(Cressey 1966); para Madagascar (Cressey 1967b) e India (Pillai 1985), 
ambos en el Océano Índico; para Atlántico central (Rokicki y Borowicz 
�s�{�z�y�����›���’�ƒ�”�ƒ���‡�Ž���•�—�”�‡�•�–�‡���†�‡�����ˆ�”�‹�…�ƒ�������‹�’�’�‡�•�ƒ�ƒ�”���t�r�r�w���ä�����•�–�ƒ���‹�•�˜�‡�•�–�‹�‰�ƒ�…�‹�×�•���”�‡�æ
presenta el primer reporte de esta especie para el Mar Caribe, constituyen-
do así una ampliación en su rango de distribución geográfica. 
 

Género Nemesis Risso, 1826 
Nemesis robusta (van Beneden, 1851) 

(Figura 7; Tabla 2) 

Figura 7. Nemesis robusta (van Beneden, 
1851).  Vista dorsal. 

Material examinado: 1 ejemplar hembra: 
Longitud: 4,90 mm, ancho: 2,10 mm 
Caracteres distintivos  ���†�‡�•�…�”�‹�’�…�‹�×�•�� �„�ƒ�•�ƒ�†�ƒ 
en un ejemplar hembra): cuerpo sub-
cilíndrico, ligeramente comprimido dorso-
ventralmente. Cefalotórax sub-ovado, lige-
ramente más largo que ancho, separado del 
tórax por un cuello corto. Antenas con desa-
rrollo normal . Primera antena con doce seg-
mentos, todos sub-rectangulares, segmento 
distal redondeado. Segunda antena con cua-
tro segmentos, primer y tercer segmento 
subiguales en longitud. Anténulas provistas 
de 12 artejos�ä�� ���ƒ�š�‹�Ž�À�’�‡�†�‘�� �„�‹�•�‡�‰�•�‡�•�–�ƒ�†�‘�á��
subquelado. Segmento basal ancho, con una 
espina roma en el margen interior cerca de 
la base, segundo segmento angostándose 
distalmente hasta rematar en una espina 
aguda. Segmentos torácicos cubiertos por 
tergito sólo dorsalmente. Primer segmento 
torácico más estrecho que el cuarto. Abdo-
men trisegmentado. 
Hospedero:  hembra de Isurus oxyrinchus 
(192 cm LT). Esta especie ha sido registra-
da con anterioridad para otras 23 especies 
de selacios (Anexo 1, pág 99), aunque nun-
ca en este hospedero. 
Zona de Captura: �t�r���•�‹�Ž�Ž�ƒ�•���•�ž�—�–�‹�…�ƒ�•���ƒ�Ž���•�‘�”�æ
te de la Isla la Blanquilla, a una profundidad 
aproximada de 171 m. Hospederos parasi-
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tados con N. robusta han sido citados previamente para Nueva Zelanda 
�����‡�™�‹�–�–���›�����‹�•�‡���s�{�y�t���á���…�‘�•�–�ƒ���ƒ�–�Ž�ž�•�–�‹�…�ƒ���†�‡�����‘�”�–�‡�ƒ�•�±�”�‹�…�ƒ�������‘�•�‹�…�•�‹���›�����›�…�Š�ƒ�™�•�æ
ka 1991, Wilson 1932), Golfo de México (Bere 1936); Mediterráneo 
(Raibaut et al. 1998), Australia (Newbound y Knott 1999), Madagascar 
(Cressey 1967a), Angola (Love y Moser 1983) y costas sudafricanas 
�����‹�’�’�‡�•�ƒ�ƒ�”���t�r�r�w���ä�����•���˜�‹�•�–�ƒ���†�‡���Ž�‘���’�Ž�ƒ�•�–�‡�ƒ�†�‘�á���‡�•�–�ƒ���‹�•�˜�‡�•�–�‹�‰�ƒ�…�‹�×�•���…�‘�•�•�–�‹�–�—�‹�”�À�ƒ��
el primer registro de N. robusta para el Mar Caribe.  
 

Familia Kroyeriidae Kabata, 1979 
Género Kroyeria van Beneden, 1853 

Kroyeria carchariaeglauci  Hesse, 1878 
(Figura 8; Tabla 2) 

 
Material examinado: 1 ejemplar hembra: Lon-
gitud total: 5,5 mm; ancho máximo: 0,55 mm 
Caracteres distintivos  ���†�‡�•�…�”�‹�’�…�‹�×�•�� �„�ƒ�•�ƒ�†�ƒ�� �‡�•��
un ejemplar hembra): Cuerpo sub-cilíndrico, 
mucho más largo que ancho. Cefalotórax con 
suturas que surgen antero-lateralmente y se 
unen postero-medialmente. Ojos no evidentes. 
Presenta estiletes dorsales que se extienden 
posteriormente cerca del extremo distal del se-
gundo somito torácico y los cuales se curvan 
ligeramente hacia adentro y distalmente se 
bifurcan. Tres �•�‘�•�‹�–�‘�•�� �–�‘�”�ž�…�‹�…�‘�•�� �Ž�‹�„�”�‡�•�á�� �•�—�’�‡�”�æ
puestos. Complejo genital cilíndrico, constitu-
yendo aproximadamente el 65% de la longitud 
total del cuerpo. Abdomen con tres segmentos. 
Rama caudal lameliforme, más larga que ancha, 
con sétulas en la franja media. Primera antena 
con ocho segmentos. Segunda antena quelada y 
prensil, con cuatro segmentos distinguibles y 
dos segmentos proximales fuertemente esclero-
tizados, que pueden o no ser usados para el mo-
vimiento. Tercer segmento se extiende en un 
brazo rígido distalmente expandido formando 
un receptáculo para acomodar la punta del 
cuarto segmento. Este último formando una 
especie de garra esclerotizada que lleva tres 
setas prominentes delgadas en el borde proxi-
mal. Mandíbula con dos segmentos, margen con 
nueve dientes. Maxila birramosa, endopodito 
con dos setas apicales alargadas, exopodito con 

Figura 8. Kroyeria carchariaeglauci 

Hesse, 1878. Vista lateral. 
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dos setas más cortas. Maxilípedo sub-quelado, carpo con dos segmen-
tos, segmento proximal con dos procesos cónicos en el extremo proximal 
del segmento adyacente. Sub-quela no dividida en eje y garra. Antenas 
fuertemente desarrolladas. Anténulas provistas de 18 artejos.  
Hospedero:  ejemplar hembra de Prionace glauca (LT 111 cm). Esta inves-
tigación confirma lo planteado para la especie por Mokumo y Dippenaar 
(2015) al ser colectada en un ejemplar de P. glauca, los mismos autores 
refieren que muchas especies del género Kroyeria �•�‘�•���ƒ�Ž�–�ƒ�•�‡�•�–�‡���‡�•�’�‡�…�À�ˆ�‹�æ
cas para tiburones del orden Carcharhiniformes sobre todo en las familias 
Carcharhinidae y Triakidae, aunque algunas especies han sido reportadas 
para la familia Sphyrnidae (Benz y Dupre 1987, Deets 1994). 
Zona de Captura: �s�r���•�‹�Ž�Ž�ƒ�•���•�ž�—�–�‹�…�ƒ�•���ƒ�Ž���•�‘�”�‡�•�–�‡���†�‡���Ž�ƒ���‹�•�Ž�ƒ�����‘�•�����‡�”�•�ƒ�•�‘�•���ƒ��
una profundidad de 90 brazadas (157 m aproximadamente). Hospederos 
parasitados por esta especie han sido señalados para la India (Cressey 
�s�{�x�y�„���á���	�Ž�‘�”�‹�†�ƒ�������”�‡�•�•�‡�›���s�{�y�r���á�����ƒ�•�ƒ�†�ž�������‡�•�œ���›�����—�’�”�‡���s�{�z�y���á�����‘�”�‡�•�–�‡���†�‡�Ž��
Atlántico (Benz y Dupre 1987, Rokicki y Bychawska 1991), Mediterráneo 
(Raibaut et al�ä�� �s�{�{�z���á�� ���—�”�‘�‡�•�–�‡�� �†�‡�� ���ˆ�”�‹�…�ƒ�� �����‹�’�’�‡�•�ƒ�ƒ�”�� �t�r�r�w���á�� ���—�”�ž�ˆ�”�‹�…�ƒ��
�����‹�’�’�‡�•�ƒ�ƒ�”�� �›����‘�”�†�ž�•�� �t�r�r�y���� �›�� ��ƒ�’�×�•�� �����œ�ƒ�™�ƒ���t�r�r�z���ä�� ���•�� �˜�‹�•�–�ƒ���†�‡���Ž�‘�� �†�‡�•�…�”�‹�–�‘�á��
los ejemplares de K. carchariaeglauci recolectados en este estudio repre-
sentan la primera cita de la especie en aguas del Mar Caribe, Venezuela y 
el Estado Nueva Esparta, significando una ampliación en el rango de dis-
tribución geográfica de esta especie de copépodo parásito. 
 
     Conclusiones 

De las 13 especies de tiburones obtenidas, solo cuatro de éstas 
(Alopias superciliosus, Isurus oxyrinchus, Carcharhinus brevipinna y 
Prionace glauca�����•�‡���‡�•�…�‘�•�–�”�ƒ�”�‘�•���’�ƒ�”�ƒ�•�‹�–�ƒ�†�ƒ�•���’�‘�”���…�‘�’�±�’�‘�†�‘�•�ä�� 

Los copépodos parásitos correspondieron a siete especies (Pandarus 
cranchii, Pandarus satyrus, Pandarus smithii, Phyllothyreus cornutus, 
Bariaka alopiae, Nemesis robusta y Kroyeria carchariaeglauci), y todos 
ellos constituyen primeros registros para Venezuela y el Mar Caribe 

En términos generales, los parámetros cuantitativos descriptivos de 
las relaciones parasitarias copépodo-selacio suelen ser bajos, como las 
observadas en este estudio.  

Se resalta la ausencia de copépodos parásitos en especies de tiburo-
nes con amplios registros previos en otras latitudes (i.e., Galeocerdo 
cuvier���ä�� ���‘�„�”�‡�� �‡�Ž�� �’�ƒ�”�–�‹�…�—�Ž�ƒ�”�á�� �…�‘�•�˜�‹�‡�•�‡�� �˜�‹�•�…�—�Ž�ƒ�”�� �‡�•�–�—�†�‹�‘�•�� �’�ƒ�”�ƒ�•�‹�–�‘�Ž�×�‰�‹�…�‘�•�� �ƒ��
los trabajos sobre dinámica poblacional de estos elasmobranquios, para 
avanzar firmemente en su conocimiento y conservación. 
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Clave para las especies de copépodos parásitos de tiburones pescados en 
aguas del estado Nueva Esparta, Venezuela 

 

1.a.- ���—�‡�”�’�‘���†�‡�’�”�‹�•�‹�†�‘���‡�•���•�‡�•�–�‹�†�‘���†�‘�”�•�‘�˜�‡�•�–�”�ƒ�Ž�ä�����‡�Ž�ƒ�…�‹�×�•���Ž�‘�•�‰�‹�–�—�†���ƒ�•�…�Š�‘���•�‡�•�‘�”��
a 2. Placas dorsales presentes sobre algunos de los somitos libres posterio-
�”�‡�•���ƒ�Ž���…�‡�ˆ�ƒ�Ž�‘�–�×�”�ƒ�š���ä�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�ä�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�ä�ä�t 

1.b.- ���—�‡�”�’�‘���…�‹�Ž�À�•�†�”�‹�…�‘���‘���•�—�„�…�‹�Ž�À�•�†�”�‹�…�‘�ä�����‡�Ž�ƒ�…�‹�×�•���Ž�‘�•�‰�‹�–�—�†���ƒ�•�…�Š�‘���•�—�’�‡�”�‹�‘�”���ƒ���t�ä�����Ž�ƒ�æ
cas dorsales ausentes sobre algunos de los somitos libres posteriores al ce-
�ˆ�ƒ�Ž�‘�–�×�”�ƒ�š���å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�ä�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�å�ä�ä�ä�ä���w 

2.a.- Placas dorsales proyectadas hacia afuera. Las correspondientes al tercer 
somito pedígero se extienden más allá de las placas del segundo 
�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�ä�å�å�å�å�ä�ä�å�å�ä�ä�ä�ä��Phyllothyreus cornutus 

2.b.- Placas dorsales no proyectadas hacia afuera. Las correspondientes al tercer 
somito pedígero no se extienden más allá de las placas del segundo somito 
�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�å�ä�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�ä�å�å�å�ä�å�å�å�å���u 

3.a.- Ramas caudales se extienden hasta el borde distal de la placa abdominal o 
�Ž�‘���•�‘�„�”�‡�’�ƒ�•�ƒ�•���ä�ä�ä�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�ä�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�ä�å�å�å�å�å�ä�å�å�å�å�å�ä�ä�ä���v 

3.b.- ���ƒ�•�ƒ�•�� �…�ƒ�—�†�ƒ�Ž�‡�•�� �•�‘�� �ƒ�Ž�…�ƒ�•�œ�ƒ�•�� �‡�Ž�� �„�‘�”�†�‡�� �†�‹�•�–�ƒ�Ž�� �†�‡�� �’�Ž�ƒ�…�ƒ�� �ƒ�„�†�‘�•�‹�•�ƒ�Ž�� �å�å�å�å�ä�ä�ä�ä��
�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�ä�äPandarus satyrus 

4.a.- ���‡�‰�•�‡�•�–�‘�� �‰�‡�•�‹�–�ƒ�Ž�� �…�‘�•�� �‡�•�“�—�‹�•�ƒ�•�� �’�‘�•�–�‡�”�‹�‘�”�‡�•�� �’�”�‘�›�‡�…�–�ƒ�†�ƒ�•�� �å�å�å�å�å�å�å�ä�ä�ä�ä�ä�ä��
�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�äPandarus cranchii 

4.b.- ���‡�‰�•�‡�•�–�‘�� �‰�‡�•�‹�–�ƒ�Ž�� �…�‘�•�� �‡�•�“�—�‹�•�ƒ�•�� �’�‘�•�–�‡�”�‹�‘�”�‡�•�� �•�‘�� �’�”�‘�›�‡�…�–�ƒ�†�ƒ�•�� �å�å�å�å�å�å�ä�å�ä�ä��
�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�åPandarus smithii 

5.a.- Antenas fuertemente desarrolladas. Escudo provisto de suturas dorsales 
�‘�„�Ž�‹�…�—�ƒ�•���›���‡�•�–�‹�Ž�‡�–�‡�•���•�‘�„�”�‡���‡�Ž���•�ƒ�”�‰�‡�•���’�‘�•�–�‡�”�‹�‘�”���å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä
�å�ä�ä�å�ä�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�ä�ä��Kroyeria carchariaeglauci 

5.b.- Antenas con desarrollo normal. Escudo desprovisto de suturas dorsales 
�‘�„�Ž�‹�…�—�ƒ�•���›���‡�•�–�‹�Ž�‡�–�‡�•���•�‘�„�”�‡���‡�Ž���•�ƒ�”�‰�‡�•���’�‘�•�–�‡�”�‹�‘�”���å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�å�ä�å�å�å�å���x�� 

6.a.- ���•�–�±�•�—�Ž�ƒ�•���’�”�‘�˜�‹�•�–�ƒ�•���†�‡���s�t���ƒ�”�–�‡�Œ�‘�•���ä�ä�å�å�å�å�å�å�ä�ä�ä�å�å�å�ä�å�å�å��Nemesis robusta 

6.b.- ���•�–�±�•�—�Ž�ƒ�•���’�”�‘�˜�‹�•�–�ƒ�•���†�‡���s�z���ƒ�”�–�‡�Œ�‘�•���ä�å�å�å�å�å�å�ä�å�å�å�å�å�å�å��Bariaka alopiae 
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Anexo 1�ï�1�1���Ž�•�’�œ�•�›�˜�œ�1�Œ�˜�—�˜�Œ�’�•�˜�œ�1�•�Ž�1�•�˜�œ�1�Œ�˜�™�·�™�˜�•�˜�œ�1�™�Š�›�¤�œ�’�•�˜�œ�1�•�Ž�1�•�’�‹�ž�›�˜�—�Ž�œ�1�˜�‹�•�Ž�—�’�•�˜�œ�1�•�Ž�1�™�Ž�œ�š�ž�Ž�›�Ç�Š�œ�1�•�Ž�1�•�Š�1���œ�•�Š�1�•�Ž�1���Š�›�•�Š�›�’�•�Š�ð�1���Ž�—�Ž�£�ž�Ž�•�Š�ï 

Parásitos
Hospedero Pandarus cranchii   Pandarus satyrus  Pandarus smithii  Nemesis robusta Kroyeria carchariaeglauci. Phyllothyreus cornutus

Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788) 5 5.6 10, 17, 23, 32
Alopias supercilliosus (Lowe, 1841) 15
Carcharhinus amboinensis (Müller y Henle, 1839) 39 39
Carcharhinus brachyurus (Günther, 1870) 8 3
Carcharhinus amblyrhynchos (Bleeker, 1856) 24
Carcharhinus brevipinna (Muller y Henle, 1839) 40 23
Carcharhinus falciformis (Müller y Henle, 1839) 5, 6, 39 12 5.6 21
Carcharhinus galapagensis (Snodgrass y Heller, 1905) 5 5
Carcharhinus isodon (Müller y Henle, 1839) 31
Carcharhinus leucas (Müller y Henle, 1839) 6 5, 6, 39 6, 33 6, 32, 33
Carcharhinus longimanus (Poey, 1861) 5, 6, 32 4 6, 21
Carcharhinus limbatus (Müller y Henle, 1839) 5, 6, 34, 39 31
Carcharhinus obscurus (Lesueur, 1818) 1, 5, 8, 6, 9, 24 2, 13 8, 9, 24, 32 31 9
Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1827) 23 7, 8, 19 24
Carcharhinus signatus (Poey, 1868) 19, 24 5, 19
Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758) 1, 6, 9, 32 7 5, 8, 9, 20, 32 31
Carcharias taurus Rafinesque, 1810 8, 20. 32 18
Galeocerdo cuvier (Péron y Lesueur, 1822) 5, 24 24 33
Galeorhinus galeus (Linnaeus, 1758) 7, 13 10
Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810 7, 14, 22, 40 10, 13, 26, 27, 35 5, 6, 20, 22, 23, 28, 29, 32, 40 40 7, 8, 10, 33
Lamna nasus (Bonnaterre, 1788) 8 31 8
Mustelus canis (Mitchill, 1815) 31
Mustelus asterias Cloquet, 1819 23 23
Mustelus mustelus (Linnaeus, 1758) 23 23
Mustelus punctulatus Risso, 1827 23
Negaprion brevirostris (Poey, 1868) 31
Poroderma africanum (Gmelin, 1789) 14, 16
Prionace glauca (Linnaeus, 1758) 10, 16 5, 6, 8, 19, 27, 34 19, 32 31, 32 16, 21, 23, 37, 40 6, 8, 19, 25, 30, 40
Rhina ancylostoma Bloch y Schneider, 1801 16 38
Rhincodon typus Smith, 1828 32
Rhizoprionodon acutus (Rüpell, 1837) 32
Rhizoprionodon terraenovae (Richardson, 1836) 31
Sphyrna lewini (Griffith y Smith, 1834) 8, 10 6, 32
Sphyrna tiburo  (Linnaeus, 1758) 31
Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758) 2, 7, 8, 16 8, 13 5, 8, 13, 19, 34 19, 23, 32 19
Sphyrna mokarran (Rüpell, 1837) 6, 33
Stegostoma fasciatum  (Hermann, 1783) 14
Triakis semifasciata Girard, 1855 9
Squalus blainville (Risso, 1827) 23
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Thelypteris reticulata �~�>�X�•���W�Œ�}���š�}�Œ�U���v�µ���À�}���Œ���P�]�•�š�Œ�}���‰�š���Œ�]���}�o�•�P�]���}��
para la Guayana venezolana 

Francisco Delascio-Chitty  

Resumen. Se cita la presencia de Thelypteris reticulata �����ä���� ���”�‘�…�–�‘�”�� �‡�•�� �‡�Ž�� �‡�•�–�ƒ�†�‘�� ���‘�Ž�À�˜�ƒ�”�á�� �…�‘�•�‘��
una nueva adición para la flora de la Guayana venezolana. Helecho que prospera en suelos panta-
nosos. 

Palabras clave: Pteridophyta; flora; Guayana; Venezuela 

Thelypteris reticulata (L.) Proctor new Pteridological record for Venezuelan Guayana 

Abstract. The presence Thelypteris reticulata (L.) Proctor in the Bolivar state is cited as a new 
addition to the flora of venezuelan Guayana, fern which flourish in march soil. 

Key words : Pteridophyta; flora; Guayana; Venezuela 

El género Thelypteris de acuerdo a Christenhusz et al. (2011) y a Smith (2006), 
pertenece a la familia Thelypteridaceae, orden Polypodiales y a la clase Polypo-
diopsida. Es un género pantropical, conformado por unas 900 especies, en Vene-
zuela se han citado alrededor de 76 de ellas con una amplia distribución territo-
rial las cuales prosperan entre los 0-3.000 m s.n.m. Para la Guayana venezolana: 
estados Amazonas, Bolívar y la parte sur del Delta Amacuro se había referenciado 
32 especies (Hokche et al. 2008; Smith 1995), ahora dicho total asciende a 33 es-
pecies, al registrarse a Thelypteris reticulata �����ä�������”�‘�…�–�‘�”���…�‘�•�‘���—�•�ƒ���•�—�‡�˜�ƒ���ƒ�†�‹�…�‹�×�•��
para la flora de la bioregión de la Guayana venezolana, creciendo en suelos húme-
dos, pantanosos o aguachinados.  

Thelypteris reticulata (L.) Proctor in Bull. Inst. Jamaica, Sci. Ser. 5:63. 1953 

Polypodium reticulatum L. Syst. Nat. ed. 10,2 :1325-1759.   

Para una sinonimia más completa véase Proctor 1985.  
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Helecho terrestre. Rizoma corto, rastrero, subleñoso, marrón-rojizo, 
cubierto por escamas lanceoladas glabras, denticuladas marginalmente. 
Frondes erectos, alrededor de 10, subdimórficos, el fértil con un estípite 
puberulento de 1 m de longitud. Lámina deltada oblonga o lanceolada-
oblonga, de 0,5 - 1,30 m de largo y hasta 0,60 m de ancho. Pinna ligulada o 
lanceolada-deltada, ápice caudado, base redondeada o cuneada de 2-6 cm de 
ancho, margen entero, ondulado o crenado; glabro. Venas terminales 
continuas formando areolas escurrentes. Soros lineales-arqueados, marrones 
esporangios glabros o setulosos (Figura 1). 

Distribución �ã���	�Ž�‘�”�‹�†�ƒ�á�����ƒ�•�����•�–�‹�Ž�Ž�ƒ�•�á�����”�‹�•�‹�†�ƒ�†�á�����‘�„�ƒ�‰�‘�á���›���†�‡�•�†�‡�����±�š�‹�…�‘���ƒ�����”�ƒ�•�‹�Ž�ä��
En Venezuela, era conocida de los estados Miranda, Nueva Esparta y Portu-
guesa, entre los 0-1.300 m s.n.m. 

Etimología: El epíteto de Thelypteris es nombre antiguo griego, que alude a 
�—�•�� �Š�‡�Ž�‡�…�Š�‘�� �†�‡�� �ƒ�’�ƒ�”�‹�‡�•�…�‹�ƒ�� �†�‡�Ž�‹�…�ƒ�†�ƒ�á�� �ò�–�Š�‡�Ž�›�ó�� ���ˆ�‡�•�‡�•�‹�•�ƒ�á�� �Š�‡�•�„�”�ƒ���� �›��
�ò�’�–�‡�”�‹�•�ó�����Š�‡�Ž�‡�…�Š�‘���ä������reticulata �†�‡�”�‹�˜�ƒ���†�‡�Ž���Ž�ƒ�–�À�•���ò�”�‡�–�‹�…�—�Ž�ƒ�–�—�•�ó���‡�•���ƒ�Ž�—�•�‹�×�•���ƒ�Ž tejido 
en forma de malla o red que conforman sus venas foliares. 

Material examinado �ã�� ���•�–�ƒ�†�‘�� ���‘�Ž�À�˜�ƒ�”�á�� ���—�•�‹�…�‹�’�‹�‘�� ���—�…�”�‡�á�� ���Ž�–�‘�� ���ƒ�—�”�ƒ�á�� ���ƒ�Ž�Ž�‡�� �†�‡��
Kanarakuni, Wamediwochu (Sabana Gallina en Yekwana) 435 m s.n.m. 
21/05/2013, Francisco Delascio y Charles Brewer  21123 (GUYN: Herbario 
Regional de Guayana; VEN) 
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Figura 1 Thelypteris reticulata (L) Proctor, fronde y parte de la pinna con situación de los soros. 
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