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RESUMEN 

 

Los gusanos poliquetos habitan una gran variedad de sustratos rocosos así como 

sedimentos blandos, arenosos y fangosos, en donde suelen ser los invertebrados marinos 

bénticos más frecuentes y abundantes. La costa Pacífica de Costa Rica ha sido ampliamente 

estudiada, no obstante los estudios en el Caribe son escasos y se registran solamente seis 

especies. El Parque Nacional Cahuita, está ubicado en la costa caribeña de Costa Rica, y  ha 

sido estudiado en varios aspectos en cuanto a su composición de la flora y fauna, sin 

embargo, no se ha realizado ni un solo estudio enfocado en la clase Polychaeta. El objetivo 

de esta investigación fue estudiar los poliquetos del Parque Nacional Cahuita, con el fin de 

aumentar el número de especies registradas para la región Caribe costarricense y contribuir 

al conocimiento actual de la biodiversidad marina en este grupo. Se analizaron muestras 

recolectadas de praderas de pastos marinos de Thalassia testudinum, además, de recolectas 

mediante dragas de las zonas externas a la barrera arrecifal a diferentes profundidades, así 

como material extraído de rocas y coral muerto del arrecife e intermareal, se revisó también 

el material depositado en el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica 

(MZUCR), para esta localidad.  La mayor parte del material se fijó en formalina al 4-5%, 

posteriormente, los ejemplares fueron preservados en alcohol al 70%. Los especímenes se 

identificaron de ser posible a nivel de especie mediante las guías taxonómicas disponibles 

para el Caribe y Atlántico. Se elaboró un catálogo taxonómico ilustrado con fotos de cada 

una de las especies de la zona. Se encontraron 35 familias de poliquetos para el Caribe de 

Costa Rica. Para una identificación más específica se trabajó con 16 familias, y se 
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identificaron 60 taxones distribuidos en 39 géneros, de los cuales 35 se identificaron a nivel 

de especie y 25 hasta el nivel de género. Algunos de los ejemplares no concuerdan con 

ninguna de las descripciones de las especies, por lo que se considera un total de veinte 

posibles nuevas especies sin describir para el Mar Caribe. De los organismos identificados 

sólo los géneros Branchiosyllis y Glycera se encuentran reportados, mientras que los demás 

corresponden a registros nuevos. Se tiene, siete registros nuevos para el Mar Caribe, 

diesciseis para el Caribe de Centroamérica y cincuenta y siete registros nuevos de 

poliquetos para la costa Caribe de Costa Rica, específicamente para el Parque Nacional 

Cahuita. En comparación a otras regiones del Caribe y el Golfo de México Cahuita 

presentó una mayor afinidad a la región Sur-Oeste (Nicaragua-Costa Rica-Panamá-

Colombia); sin embargo, esta afinidad es baja debido posiblemente a la falta de estudios en 

el Caribe de Centroamérica. Si bien la riqueza de poliquetos para Cahuita y el Caribe de 

Costa Rica, aún no es comparable con Cuba, México e inclusive Panamá por ejemplo, este 

trabajo constituye uno de los primeros esfuerzos en donde se demuestra que la baja 

diversidad antes reportada para esta región se debe al esfuerzo de muestreo y no poca 

presencia del grupo en esta costa, en donde incluso se obtuvieron posibles especies nuevas 

por describir. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Marco teórico 

El filo Annelida Lamarck, 1809, se refiere a gusanos segmentados, el nombre 

proviene del latín anellus que significa pequeño anillo, en referencia a los segmentos tipo 

anillados característicos del grupo. Actualmente está comprendido por las clases Polychaeta 

que incluye los gusanos marinos y Clitellata conformado por las lombrices y sanguijuelas 

(Rouse & Plejiel, 2007; Rousset et al., 2007). Las divisiones dentro de las clases aún no son 

claras y trabajos de filogenia molecular y anatomía, como los de Zrzavý et al. (2009), 

Struck et al. (2011) y Weiger et al. (2014), establecen la relación entre las familias 

existentes. Tanto Polychaeta como Clitellata tienen representantes en ambientes marinos, 

dulceacuícolas y terrestres. La mayor parte de los integrantes del filo corresponden a 

poliquetos, siendo más diversa en medios marinos (Salazar-Vallejo et al., 1989). Se 

conocen varias especies de poliquetos de ríos y lagunas, y unas pocas terrestres (Fauchald, 

1977; Glasby & Timm, 2008).  

En el medio marino, los poliquetos habitan tanto en aguas someras como en las 

profundidades oceánicas (Báez & Ardilla, 2003; Rozbaczylo & Moreno, 2010), hasta los 

10000 m de profundidad, como en el caso de la familia Siboglinidae (Hilário & Cuhna, 

2008; Rouse & Pleijiel, 2001). La mayoría son bénticos y viven en el plancton solo durante 

sus etapas larvales, no obstante se conocen entre seis y ocho familias holopelágicas que 

transcurren toda su vida en la columna de agua (Rozbaczylo et al., 2004; Rozbaczylo & 

Moreno, 2010; Jiménez-Cueto et al., 2012). Durante el estadío larval, presentan una larva 

trocófora nadadora, que se caracteriza por la presencia de una banda ciliada para 

alimentación localizada delante de la región bucal, la cual no es exclusiva del grupo, ya que 

también se encuentra en moluscos, sipuncúlidos y equiúridos (Rouse, 1999, 2000; Brusca 

& Brusca, 2005). 

Estos gusanos habitan una gran variedad de sustratos rocosos, así como en 

sedimentos blandos, arenosos y fangosos, en donde suelen ser los invertebrados marinos 

bénticos más frecuentes y abundantes (Perkins & Savage, 1975; de León-González et al., 
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2009). Generalmente comprenden más de un tercio de las especies de macroinvertebrados 

bénticos siendo dominantes en cuanto a biomasa y número de especímenes, sin embargo, 

pueden ser menos importantes numéricamente en sustratos duros (Fauchald & Jumars, 

1979). 

Entre los poliquetos hay una gran variedad de patrones de alimentación, porque las 

estructuras y mecanismos alimenticios varían según el tipo de vida del organismo,  entre los 

que se encuentran poliquetos depredadores, sedimentívoros selectivos y no selectivos, y 

filtradores (Fauchald & Jumars, 1979). Así mismo, muestran varias formas de locomoción, 

suelen ser organismos errantes, excavadores que forman galerías verticales o en forma de 

U,  tubícolas en donde el tubo puede funcionar como refugio o más bien, un escondite que 

les permite acechar a sus presas (Rivera & Romero, 2002), y algunos son inclusive capaces 

de nadar (Báez & Ardilla, 2003).  

Históricamente los poliquetos han sido separados en dos grandes grupos siendo 

estos Errantia y Sedentaria, dado a la morfología del extremo anterior principalmente así 

como a sus estilos de vida (Fauchald, 1977). Los poliquetos errantes se caracterizan por 

poseer un gran número de segmentos similares entre sí, con pocos apéndices cefálicos, de 

hábitos depredadores con grandes mandíbulas y de vida libre. Por su parte, los gusanos 

sedentarios poseen un número limitado de segmentos corporales y parapodios de menor 

tamaño que los errantes, asociados a hábitats tubícolas o excavadores y usualmente 

depositívoros y filtradores (Fauchald, 1977). Dado su gran abundancia y diversidad en 

cuanto a hábitats y modos de vida, juegan un papel importante en las redes tróficas (Díaz-

Castañeda & Valenzuela-Solano, 2009), en donde sirven de alimento a muchas especies 

marinas (Delgado-Blas, 2000).  

La clase Polychaeta fue nombrada por primera vez por Linnaeus en 1758 (Rouse & 

Plejiel, 2001, 2007), actualmente según Rouse & Plejiel (2001) se reconocen más de 80 

familias y alrededor de 9000 especies. La anatomía de estos gusanos presenta un cuerpo 

segmentado, dividido en tres regiones principalmente, en la región anterior se encuentran el 

prostomio y peristomio, seguido está el tronco y posteriormente el pigidio, donde se 

encuentra el ano (Salazar-Vallejo et al., 1989; Báez & Ardilla, 2003; de León-González et 
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al., 2009). El prostomio lleva los órganos sensoriales por ejemplo ojos y antenas, el 

peristomio incluye la boca y puede estar fusionado con el prostomio o inclusive con los 

segmentos siguientes, por lo que no se encuentra bien definido en ciertos poliquetos (de 

León-González et al., 2009).  

El tronco o también denominado metastomio, se refiere a los segmentos que portan 

los parápodos o pies laterales. Estos segmentos pueden ser similares (homónomos), o con 

diferencias entre sí (heterónomos). Los parápodos pueden presentar apéndices asociados 

como branquias, cirros y quetas, éstas últimas generalmente se encuentran en la mayoría de 

los segmentos del tronco y constituyen el carácter más notable del grupo, también llamadas 

setas, del cual se deriva el nombre de la clase (Brusca & Brusca, 2005; de León-González 

et al., 2009). 

Las quetas se desarrollan a partir de folículos epidérmicos como haces quitinosos, 

localizadas en los parápodos. Debido a la gran variación tanto en la distribución como la 

morfología de las mismas son utilizadas en la taxonomía como caracteres diagnósticos. 

Según su estructura pueden ser filamentos largos y finos o presentar ganchos, de donde 

reciben diferentes nombres como simples, compuestas, encapuchadas, espinígeras, 

falcígeros y otras muchas terminologías (Rouse & Plejiel, 2007; Parapar & Moreira, 2010). 

Otra estructura útil en la identificación de los especímenes es la faringe, situada en 

la región anterior del tubo digestivo, la cual es eversible en ciertas familias y que además 

puede presentar estructuras esclerosadas, como mandíbulas de forma y ubicación variable, 

por ejemplo en los neréididos suelen presentar un par de mandíbulas separadas, mientras 

que los glicéridos presentan dos pares de mandíbulas (de León-González et al., 2009). 

Así, todos los caracteres mencionados anteriormente son importantes para su 

clasificación taxonómica y son empleados en el presente trabajo.  

1.2 Antecedentes 

La mayor parte de los estudios y muestreos de poliquetos se han centrado en el 

Atlántico Nororiental, el Mediterráneo y ambas costas de Norte América, mientras que 

muchas regiones no han sido intensamente muestreadas, por lo que se cree que aún hay 

especies que no han sido descritas (Salazar-Vallejo & Londoño-Mesa, 2004; Hernández-
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Alcántara et al., 2008; Dean, 2009). En Centroamérica la costa Pacífica de Costa Rica y 

Panamá ha sido ampliamente estudiada. Por ejemplo, en Costa Rica, los primeros registros 

de poliquetos fueron realizados por Grube, entre 1856-1857 para la zona de Puntarenas, 

solo unas pocas especies se registraron años más tarde por Mörch, Augner y Treadwell 

(Dean, 2004).  Los trabajos de Maurer y Vargas (1984), Vargas et al. (1985), Maurer et al. 

(1987, 1988), Vargas (1987), Dean (1996a, 1998a, b, 2001a, b), se realizaron en el Golfo de 

Nicoya. Dean (1996b), presenta los poliquetos del Golfo Dulce y Dean et al. (2012), lo 

hacen para la Isla del Coco. Además, existen recopilaciones de especies para Costa Rica 

(Dean 2004, 2009).  

El Mar Caribe comprende una amplia región del Atlántico Occidental, desde las 

Antillas y el Golfo de México, hasta el litoral centroamericano y el norte de Brasil (Salazar-

Vallejo, 1996). Los estudios de poliquetos en esta región se iniciaron en 1850 por Grube y 

desde entonces se han descrito más de 1200 especies (Salazar-Vallejo & Salazar, 2008). 

Salazar-Vallejo (2000) describe lo que se denomina el Gran Caribe, el cuál le añade al Mar 

Caribe el Golfo de México, Bahamas y Bermuda. El Gran Caribe es reconocido por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente desde 1992, debido a sus 

afinidades tanto ambientales como sociales con el Mar Caribe (Roberts, 1997).  

Perkins & Savage (1975) mencionan algunos de los principales estudios 

taxonómicos de poliquetos para el Golfo de México y otras localidades del Caribe, entre los 

que cita los trabajos de Horst (1922) sobre la fauna de poliquetos de Curazao, Monro 

(1933) en la región de Colón en Panamá, Hartman (1951) en el Golfo de México y Rioja 

(1959) en las costas orientales de México. La región Caribe, tanto en Belice y Panamá 

también cuentan con información de especies de este grupo (Dean, 2009), mientras que la 

mayoría de regiones restantes se encuentran casi sin explorar.  

En Panamá, Fauchald (1977) realizó un estudio basado en diversas recolectas de 

sedimento intermareal en playas arenosas y fangosas, así como organismos extraídos de 

fragmentos de coral muerto.  Identificó 180 especies para ambas costas, de las cuales 73 

especies pertenecen al Caribe, 26 especies se encontraron en ambas costas, por lo que la 

costa Pacífica presentó una mayor riqueza de especies. Cubit y Williams (1983) publican 
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un inventario de invertebrados para el arrecife de Galeta, Panamá, producto de muestreos 

entre 1969 y 1980, encontrando un total de 155 especies de poliquetos pertenecientes a 32 

familias. Cubit y Williams (1983) sumaron más del doble de especies de poliquetos que 

Fauchald (1977) para la región Caribe, probablemente por diferencias en el esfuerzo de 

muestreo.  

Otros trabajos más recientes para el Caribe incluyen los realizados en Colombia, en 

donde se registran 253 especies de poliquetos (Báez & Ardilla, 2003), y Cuba, en donde se 

reportan más de 400 especies  según el Centro Nacional de Biodiversidad (CeNBio). Se han 

realizado revisiones y claves taxonómicas para las familias Maldanidae (Jiménez-Cueto & 

Salazar-Vallejo, 1997), Serpulidae (Bastida-Zavala & Salazar-Vallejo, 2000), Terebellidae 

(Londoño-Mesa, 2009), y catálogos taxonómicos de Sabellidae (Tovar-Hernández & 

Salazar-Silva, 2008) y Spionidae (Delgado-Blas & Salazar-Silva, 2011), así como el 

catálogo de poliquetos del Caribe (Salazar-Vallejo & Salazar, 2008). Entre los trabajos 

realizados actualmente se encuentra el de León y colaboradores (2009), el cuál contiene 

tanto información morfológica, historia natural y claves ilustradas de 50 familias de 

poliquetos de diferentes zonas de México y América Tropical, incluyendo tanto el Pacífico 

como el Caribe. 

Los estudios sobre poliquetos en el Caribe costarricense han sido escasos, los 

primeros registros fueron realizados por Fauchald (1973, 1977), el cuál reporta cuatro 

especies (Apéndice II). Dexter (1974) reporta nuevamente una de las especies aportadas por 

Fauchald.  

En el Caribe Sur de Costa Rica existe una gran diversidad de hábitats incluyendo 

formaciones arrecifales. Algunos de estos arrecifes son zonas protegidas (Cortés & 

Jiménez, 2003), donde existe un desconocimiento de muchos de los invertebrados que ahí 

habitan, principalmente los gusanos poliquetos. El Parque Nacional Cahuita, está ubicado 

en la costa caribeña de Costa Rica y fue establecido como zona protegida en 1970 con el fin 

de conservar una de las principales formaciones coralinas del litoral Caribe (Risk et al., 

1980). Se han realizado diversos estudios, los primeros fueron por Wellington (1973; 

1974a, b) sobre la flora béntica y descripciones ecológicas del arrecife, la distribución del 
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erizo Diadema antillarum Philippi, 1845 (Valdez & Villalobos, 1978) y descripciones de 

los hábitats del arrecife y esponjas perforadoras (Risk et al., 1980). 

En el Parque Nacional Cahuita se han realizado también estudios acerca de la fauna 

endolítica (Pepe, 1985), diversidad de microcrustáceos bénticos del arrecife (Breedy, 1986; 

Breedy & Murillo, 1995), productividad del fitoplancton (Silva, 1986), taxonomía de 

esponjas (Loaiza 1991), caracterización, estado y monitoreo del pasto marino Thalassia 

testudinum Banks ex König, 1805  (Paynter et al., 2001; Nielsen-Muñoz, 2007; Cortés et 

al., 2010a), peces de arrecife (Fonseca & Gamboa, 2003), monitoreos y descripciones del 

arrecife (Risk et al., 1980; Cortés & Risk, 1984, 1985; Fonseca et al., 2006, 2007; Cortés et 

al., 2010b), caracterización del zooplancton marino (Morales, 1987; Morales & Murillo, 

1996; Carrillo, 2012) y estado de las poblaciones del erizo de mar, Diadema antillarum 

(Alvarado et al., 2004). Morales y Murillo  (1996) y Carrillo (2012) reportan 16 familias de 

poliquetos (Apéndice II) siendo Spionidae la de mayor abundancia. La mayoría de los 

poliquetos se encontraron en estados larvales dado que son estudios de zooplancton, lo que 

dificulta su identificación debido a la falta de claves para larvas, sin embargo, se demuestra 

el hecho de la presencia de diversas familias de poliquetos en los diferentes tipos de fondo 

del Parque Nacional. 

1.3 Justificación 

El Mar Caribe es considerado una región biogeográfica única (Miloslavich & Klein, 

2005), es uno de los cinco ñpuntos calientesò a nivel mundial tanto para la biodiversidad 

marina como la terrestre (Alvarado, 2011).  Sin embargo, en Centroamérica se han 

realizado pocos estudios sobre poliquetos. Tanto los estudios ecológicos como los 

taxonómicos para poliquetos, son más numerosos en el Pacífico que en la costa Caribe 

(Dean, 2009).  

Para algunos países hay listados con más de cien especies de estos gusanos marinos, 

mientras en otras zonas no se han estudiado del todo (Salazar-Vallejo, 2000; Miloslavich & 

Klein, 2005). En Costa Rica el número de especies de poliquetos registradas asciende las 

390, no obstante solo se cuenta con el reporte de 4 familias, 5 géneros y 6 especies para el 

Caribe del país (Dean, 2009), las cuales, además se encuentran también registradas en su 
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mayoría para el Pacífico (Dean, 2009). Esto deja claro que faltan más estudios de 

poliquetos en esta costa. El Parque Nacional Cahuita ha sido estudiado en cuanto a su 

composición de la flora y fauna, esta última principalmente en zonas cercanas al arrecife, 

sin embargo, no se ha realizado ni un sólo estudio enfocado en la clase Polychaeta, a pesar 

de ser considerados comúnmente el taxón de invertebrados marinos dominantes en 

sustratos suaves tanto en número de especies como de individuos (Maurer et al., 1988; 

Hune & Rivera, 2010).   

Los trabajos taxonómicos brindan una base para estudios comparativos de 

diversidad así como su conservación (Mishler & Luna, 1997), sin embargo; una de sus 

complicaciones comienza con la definición de qué es una especie. Para este estudio, se 

utilizará la definición filogenética de especie, en la cual una especie es un grupo irreducible 

de organismos con características diagnósticas distintas a las de otros grupos similares, que 

además presentan un patrón de ascendencia y descendencia filogenética (Eldredge & 

Cracraft, 1980; Olivares, 2007; Hausdorf, 2011), ya que ésta definición toma en cuenta la 

historia evolutiva del grupo. 
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2. HIPÓTESIS 

 

La riqueza de especies de poliquetos en el Parque Nacional Cahuita, Limón, Costa 

Rica, es comparable con la obtenida para otras regiones cercanas del Mar Caribe.  

 

 

3. OBJETIVO GENERAL  

 

Elaborar un estudio taxonómico de las especies de poliquetos presentes en 

substratos  sedimentarios y rocosos del Parque Nacional Cahuita, Limón, Costa Rica. 

 

3.1. Objetivos específicos 

1. Recolectar, curar e identificar los poliquetos del Parque Nacional Cahuita. 

2. Revisar el material del Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica para 

determinar si hay especies depositadas del Parque Nacional Cahuita que no hayan sido 

informadas en publicaciones científicas o tesis. 

3. Establecer un estudio base que facilite trabajos posteriores relacionados con la fauna de 

poliquetos del Mar Caribe costarricense, al incluir información morfológica y de hábitat 

de las especies encontradas. 

4. Elaborar un catálogo taxonómico de las especies de poliquetos identificadas del Parque 

Nacional Cahuita. 

5. Establecer la afinidad biogeográfica de las especies presentes en el Parque Nacional 

Cahuita comparando con las especies registradas en otras regiones del Mar Caribe. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

4.1 Sitio de estudio 

El Parque Nacional Cahuita, creado por decreto ejecutivo No. 1236-A el 7 de 

setiembre de 1970 (Risk et al., 1980), se ubica en el sur del Caribe de Costa Rica, (9Á45ôN, 

82Á48ôW; Fig. 1), y dentro del mismo se encuentra la franja arrecifal más larga de la costa 

Caribe costarricense (Cortés & Jiménez, 2003). Otros hábitats del Parque incluyen lagunas 

arrecifales cubiertas por sedimentos gruesos y praderas de pastos marinos principalmente 

Thalassia, playas arenosas de alta energía y bosques pantanosos (Risk et al., 1980).  

Cahuita presenta una precipitación anual entre 2000 y 4000 mm, dicha precipitación 

disminuye en febrero, marzo, abril y en agosto, setiembre, octubre, dando origen a dos 

épocas menos húmedas en el transcurso del año (Risk et al., 1980; Cortés & Risk, 1984). 

Se encuentra bajo la influencia de los ríos Limoncito, Banano, Vizcaya y Estrella, con un 

gran acarreo de sedimentos durante la época lluviosa en dirección norte a sur.  

4.2 Metodología 

Trabajo de campo: Se analizaron muestras recolectadas por el proyecto 

ñBiodiversidad de la macrofauna asociada pastos marinos en el Parque Nacional Cahuita, 

Caribe de Costa Ricaò No 808-B2044 del Centro de Investigación en Ciencias del  Mar y 

Limnología (CIMAR), las cuales fueron recolectadas entre setiembre del 2010 a octubre del 

2013. Estas muestras se tomaron con cilindros plásticos de 5 cm de diámetro y a 15 cm de 

profundidad en el sedimento del sitio denominado óPerezosoô, el cual es una localidad de 

monitoreo de pastos marinos según el protocolo CARICOMP (Caribbean Coastal Marine 

Productivity) como se indica en Nielsen & Cortés (2008), así como de otras regiones 

intermareales a lo largo del Parque, como Puerto Vargas (Fig. 2).   

Se obtuvieron muestras de draga del tipo Petite Ponar de área de muestreo de  15.2 x 

15.2 cm de sedimentos de las zonas externas a la barrera arrecifal, a diferentes 

profundidades entre los 7-15 m, este muestreo se realizó en mayo del 2012. Se incluyeron 

también, especímenes recolectados directamente en las zonas de la laguna arrecifal en 

mayo del 2012, y en la zona arrecifal conocida como Meager Shoal mediante buceo 
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SCUBA, una estación de monitoreo CARICOMP (Cortés et al., 2010b), así como material 

extraído de rocas, coral muerto y de las grietas en dichos puntos de muestreo (Fig. 2), para 

lo que se utilizó cincel y mazo. También se identificaron especímenes obtenidos por medio 

de remonte de algas marinas en bandejas plásticas con agua de mar. En todos los casos se 

tomaron los datos de fecha, sitio de colecta, profundidad, tipo de sustrato y asociaciones 

con otros organismos de observarse alguna. 

 

 

Figura 1. Ubicación del Parque Nacional Cahuita en el Caribe de Costa Rica, 9 4̄2'48''N, 

82̄ 48'01''W.  Imágenes de Digital Globe en Google Earth. 
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Figura 2. Sitios de muestreo en el Parque Nacional Cahuita. Imagen de Digital Globe en 

Google Earth. 

 

Trabajo de laboratorio: La mayor parte del material se fijó  en formalina al 4-5%, 

posteriormente, los ejemplares fueron preservados en alcohol al 70%; otros se fijaron en 

alcohol al 95%, estos últimos conformaran una colección que estará disponible en el Museo 

de Zoología de la Universidad de Costa Rica (MZUCR) para futuros proyectos en los que 

se realice análisis de ADN. Se revisó el material depositado en el MZUCR, referente a 

muestras de poliquetos de diferentes regiones del Caribe de Costa Rica, y se estudio más a 

fondo el material del Parque Nacional Cahuita que no ha sido reportado en publicaciones 

científicas y tesis. Parte del material depositado en el MZUCR se encontraba identificado a 

familia, este material se revisó con el fin de verificar su identificación.   

Los especímenes se identificaron de ser posible a nivel de especie mediante las 

guías taxonómicas para el Caribe y el Atlántico, así como artículos con las descripciones 

originales de especies (Gaston, 1984; Blake, 1991; Díaz & Liñero-Arana, 2000; Ruíz-

Ramírez & Salazar-Vallejo, 2001; Böggemann, 2002, 2005; Báez & Ardilla, 2003; San 
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Martín, 2003; Dudley-Williams, 2004; Tovar-Hernández & Salazar-Vallejo, 2006; Liñero-

Arana & Díaz, 2007: Tovar-Hernández & Salazar-Silva, 2008; Carrera-Parra 2009a, 2009b, 

2009c, 2009d, 2009e; de León-González et al., 2009; Díaz-Díaz et al.,. 2009; Díaz-Díaz & 

Salazar-Vallejo, 2009; García-Garza, 2009; Góngora-Garza, 2009; Londoño-Mesa, 2009; 

Salazar-Vallejo & Rizzo, 2009; Ten-Hove & Kupriyanova,  2009; Yáñez-Rivera, 2009; 

Gobin, 2010; Liñero-Arana & Díaz, 2010; Sendall & Salazar-Vallejo, 2013).  

Se estudiaron con estereoscopio cada uno de los especímenes, para determinar a qué 

familia pertenecen, las características del prostomio, peristomio, así como la presencia de 

cirros tentaculares y palpos, presencia o ausencia de ojos, cantidad de los mismos y 

coloración, forma y estructuras de la probóscide. Se montaron de ser necesario, los 

especímenes en portaobjetos y cubreobjetos para verlos al microscopio de luz, y determinar 

la forma de sus parapodios, así como la presencia y arreglo de los cirros dorsales y 

ventrales en caso de estar presentes.  

Se determinó si las quetas son simples o compuestas, si hay espinígeros, falcígeros o 

ambos y bien si hay quetas modificadas. En algunos grupos como sílidos, neréididos y 

glicéridos, se estudió la presencia de estructuras de la probóscide como mandíbulas, 

maxilas, micrognatos, macrognatos y chevrones. En ciertas familias, además, se realizaron 

disecciones de los parapodios y de la faringe, con el fin de observar la forma y las 

estructuras asociadas a las mismas. Todo esto para determinar el género y o la especie. Se 

utilizó azul de metileno en ciertos ejemplares, ya que esto facilita la observación de 

estructuras como antenas y cirros al resaltarlas mediante la tinción, así como patrones de 

tinción como fue el caso de los capitélidos.  

Para cada espécimen se utilizó la guía taxonómica correspondiente, una vez 

identificado se verificó las características con la descripción original de la especie o de ser 

necesario con la redescripción. En ciertos ejemplares, el resultado obtenido con la clave no 

correspondió con la descripción de la especie, por lo que la identificación se dejó a nivel de 

género. Las especies identificadas fueron corroboradas por diversos taxónomos (Apéndice 

I) especialistas para el grupo. El material estudiado fue catalogado y se encuentra 

depositado en el MZUCR. Por su parte, las otras familias, así como especímenes que no se 
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incluyeron en la identificación de especies, han sido curadas para su posterior ingreso en la 

colección del Museo, incrementando la colección de poliquetos del Caribe de Costa Rica. 

Las sinonimias se basaron en la base de datos de World Register of Marine Species 

(WoRMS). 

Se elaboró un catálogo taxonómico ilustrado con fotos de cada una de especies 

encontradas, para esto se utilizaron las cámaras Olympus E-620 para fotografías en el 

microscopio, y Dino-eye usb acompañado del software DinoCapture 2.0, para las 

fotografías en el estereoscopio, que se realizaron en el Museo de Zoología (MZUCR). A 

pesar de que no todas las imágenes presentan escala, si se incluye una escala en la imagen 

correspondiente al espécimen completo o a la región anterior para cada especie. 

Para establecer la afinidad geográfica de Cahuita con las otras regiones del Caribe, 

se realizó una recopilación de las especies de poliquetos que se han encontrado para el Mar 

Caribe, mediante la revisión de bases de datos de la Universidad de Costa Rica, así como 

material disponible en la Internet, publicaciones de revistas científicas indexadas, guías y 

claves taxonómicas y libros de texto, con información sobre poliquetos del Caribe. Con lo 

anterior se estableció un listado de las especies de poliquetos registradas para dicho mar, 

esta información se presenta en cuadros que indican la familia, especie y zona geográfica 

para la que esta reportado en el Apéndice III. Para delimitar las zonas geográficas del Mar 

Caribe, se utilizó como base las regiones propuestas por Miloslavich y Klein (2005), que lo 

dividen en cinco ecorregiones (Fig. 3).  La región suroeste (SO): costas caribeñas de 

Colombia, Panamá, Costa Rica y Nicaragua; la región sur (SE): Venezuela, Aruba, 

Bonaire, Curazao y Trinidad y Tobago; las Antillas Mayores (AM); las Antillas Menores 

(Am) y la región oeste (RO): México, Belice, Honduras y Guatemala, no obstante en esta 

última se agregó el Golfo de México como parte del Gran Caribe (Salazar-Vallejo, 2000). 

El listado generado en esta tesis coincide con la recopilación publicada recientemente por 

Dean (2012), pero que no incluye las especies del Golfo de Mexico, aquí presentadas 

(Apendice III). 

Análisis estadístico 

Para determinar a qué zona geográfica del Caribe se asemeja más la fauna  
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encontrada en el P.N. Cahuita, se utilizó el software PAST y se generó un análisis de 

similitud de presencia y ausencia basado en el índice Dice, Con la formula djk = 2M / 

(2M+N), donde djk  es la similitud entre el sitio j con el sitio k, M es el número de especies 

compartidas entre las zonas de estudio y N es el número total de las especies presentes en 

alguno de las zonas a comparar (Hammer et al., 2001). Para ello solo se tomo los taxones 

identificados a especie. Se creo una matriz, donde se muestra las comparaciones de dicho 

índice de similitud entre las zonas con Cahuita, además, el número de especies que solo se 

encuentran en cada zona y el número de especies compartidas entre zonas con Cahuita. Este 

ejercicio se hizo también para los géneros y para las familias encontradas y reportadas en el 

Caribe.  

 

Figura 3. Ecorregiones del Mar Caribe y Golfo de México utilizadas en este estudio. O= 

zona Oeste, SO= zona Oeste, SE= zona Sur Este, Am= Antillas menores, AM= Antillas 

mayores. 
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5. RESULTADOS 

 

Las siguientes secciones presentan los resultados del estudio del material que estaba 

depositado en el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica, y de las muestras 

tomadas en las giras de campo de la presente tesis. 

5.1 Material depositado en el MZ-UCR 

El Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica, contaba con 27 familias, 

con el material de la presente investigación el listado de poliquetos llegó a 35 familias para 

el Caribe de Costa Rica, de las cuales 33 están depositadas en el MZUCR (Cuadro 1), las 

dos familias restantes corresponden a ejemplares de muestras de pastos marinos, que aún 

están siendo trabajadas en el proyecto asociado a la biodiversidad de invertebrados en estas 

praderas (No 808-B2044) por lo que serán depositadas posteriormente (Cuadro 2). Todas 

estas familias contaron con al menos un representante en el Parque Nacional de Cahuita. 

Para una identificación más específica se trabajó con 16 familias, debido a la disponibilidad 

de guías y trabajos taxonómicos para las mismas en la región del Caribe. Dentro de estas 16 

familias se identificaron 60 taxones distribuidos en 39 géneros, de los cuales 35 taxones se 

encuentran a nivel de especie y 25 hasta el nivel de género.  

Algunos especímenes identificados a nivel de especie, presentaron ciertas 

variaciones en comparación con la descripción de la especie, por lo que se utilizó la 

abreviación cf. antes del epíteto específico, esta abreviación viene del latín confer que 

significa comparar, por lo que se utiliza en los inscritos para indicar que se debe consultar 

algo (Real Academia Española, 2001), en este caso los especímenes estudiados deberían ser 

comparados con material tipo.  

Con respecto a las identificaciones a categoria de género, cinco de los especímenes 

estudiados se encontraban incompletos y no fue posible observar la forma y distribución de 

estructuras posteriores, como las setas o parapodios, por lo que no se pudo establecer su 

especie. En otros casos, algunos de los ejemplares no calzaron con ninguna de las 

descripciones originales de las especies y  se utilizó la terminación sp. Se considera un total 

de veinte posibles nuevas especies sin describir para el Mar Caribe. 
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Dentro de los sustratos muestreados (coral, roca, arena, pastos marinos) se obtuvo 

un número similar de especies identificadas para cada sustrato, no obstante hay un leve 

incremento de organismos que se encontraron dentro de grietas y rocas. Por otra parte, la 

mayoría de capitélidos se encontraron en las praderas de pastos marinos, los cirratúlidos, 

pilárgidos y paraónidos, se encontraron dentro de rocas, mientras que los anfinómidos se 

recolectaron principalmente en regiones con cobertura coralina.   

Algunas de las familias para las que se identificaron un mayor número de especies 

fueron Eunicidae, Nereididae, Paraonidae, Capitellidae y Cirratulidae, mientras que con 

otras familias, por ejemplo Sternaspidae y Flabelligeridae se identificó solo una especie. 

Esto en parte debido al material disponible, así como al estado de preservación del mismo. 

No obstante, dentro de las familias Eunicidae, Paraonidae y Syllidae se obtuvo la mayor 

cantidad de especímenes que no calzaron con las especies descritas, ya que por ejemplo 

solo uno de los cuatro sílidos se pudo identificar a especie. 

De los organismos identificados solo los géneros Branchiosyllis y Glycera estaban  

reportados, sin embargo, las especies reportadas son diferentes a las encontradas en este 

estudio, además, los demás especímenes corresponden a nuevos registros. La familia 

Cirratulidae aporta la mayor cantidad de registros nuevos para el Mar Caribe, mientras que 

en las familias Nereididae y Pilargidae se encuentra la mayor cantidad de registros nuevos 

para el Caribe Centroamericano (Cuadro 3). Se tienen por lo tanto, siete nuevos registros 

para el Mar Caribe, 16 para el Caribe de Centroamérica y 57  registros nuevos de 

poliquetos para la costa Caribe de Costa Rica, específicamente para el Parque Nacional 

Cahuita (Cuadro 3). 

 

Cuadro 1. Familias de poliquetos para el Parque Nacional Cahuita, depositadas en el 

MZUCR. n.d.= no disponible 

Familia 

Número de 

ejemplares Localidad Colector 

Fecha de 

colecta 

Alciopidae 1 

Cresta externa, Puerto  

Vargas 

Allan Carrillo 

Baltodano nov-2010 

Amphinomidae 3 Punta Cahuita, lado este Jorge Cortés abr-1993 

 1 Laguna arrecifal, Punta  n.d.  
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Familia 

Número de 

ejemplares Localidad Colector 

Fecha de 

colecta 

Cahuita 

 1 Punta Cahuita n.d. abr-1990 

 2 Puerto Vargas n.d. nov- 1999 

 1 

Parte profundo, Puerto  

Vargas 

Allan Carrillo 

Baltodano oct-2010 

 1 Meager Shoal 

V.E. Bogantes 

& M. Corrales-

Ugalde oct-2013 

 5 Punta Cahuita Este 

V.E. Bogantes 

& J.A. Sibaja may-2012 

Capitellidae 3 Puerto Vargas n.d. nov-1999 

 1 Parque Nacional Cahuita V.E. Bogantes mar-2011 

 1 Parque Nacional Cahuita V.E. Bogantes jun-2011 

 2 Parque Nacional Cahuita V.E. Bogantes ene-2013 

 4 Parque Nacional Cahuita V.E. Bogantes may-2012 

Chrysopetallidae 1 Puerto Vargas n.d. nov-1999 

 1 

Puerto Vargas detrás de 

la Cresta interna del 

arrecife 

R. Heard, L. 

Rodriguez & 

R. Vargas nov-1999 

Cirratulidae 4 Parque Nacional Cahuita V.E. Bogantes may-2012 

 1 Parque Nacional Cahuita V.E. Bogantes set-2010 

 1 Parque Nacional Cahuita V.E. Bogantes set-2012 

Cossuridae 1 Puerto Vargas n.d. nov-1999 

Dorvilleidae 1 Parque Nacional Cahuita V.E. Bogantes mar-2011 

Eunicidae 

4 

 

Puerto Vargas detrás de 

la cresta interna del 

arrecife 

R. Heard, L. 

Rodríguez & 

R. Vargas nov-1999 

 2 Parque Nacional Cahuita V.E. Bogantes may-2011 

 1 Punta Cahuita Este 

V.E. Bogantes 

& J.A. Sibaja may-12 

 1 Parque Nacional Cahuita V.E. Bogantes set-2010 

 2 Meager Shoal V.E. Bogantes oct-2012 

Flabelligeridae 1 Parque Nacional Cahuita V.E. Bogantes mar-2011 

Glyceridae 1 Puerto Vargas n.d. nov-1999 

 1 Parque Nacional Cahuita V.E. Bogantes nov-2010 

 1 Parque Nacional Cahuita V.E. Bogantes may-2012 

Goniadidae 1 Parque Nacional Cahuita V.E. Bogantes may-2012 

Hesionidae 1 Puerto Vargas n.d. nov-1999 

Lumbrineridae 1 Puerto Vargas n.d. nov-1999 

 1 Parque Nacional Cahuita V.E. Bogantes jun-2011 
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Familia 

Número de 

ejemplares Localidad Colector 

Fecha de 

colecta 

 1 Parque Nacional Cahuita V.E. Bogantes may-2012 

Magelonidae 1 

Boca Río Suárez, Playa 

Blanca 

Allan Carrillo 

Baltodano  dic-2010 

Maldanidae 1 

Parte profunda, Puerto 

Vargas 

Allan Carrillo 

Baltodano ago-2011 

Nereididae 1 Puerto Vargas n.d. nov-1999 

 1 

Puerto Vargas detrás de 

la cresta interna del 

arrecife 

R. Heard, L. 

Rodríguez & 

R. Vargas nov-1999 

 1 Puerto Vargas 

Allan Carrillo 

Baltodano abr-2011 

 1 Punta Cahuita Este 

V.E. Bogantes 

& J.A. Sibaja may-2012 

 3 Parque Nacional Cahuita 

V.E. Bogantes 

& A. Carrillo-

Baltodano may-2012 

 1 Parque Nacional Cahuita V.E. Bogantes may-2012 

 1 Parque Nacional Cahuita V.E. Bogantes feb-2011 

 1 Meager Shoal V.E. Bogantes oct-2012 

Oenonidae 1 Parque Nacional Cahuita V.E. Bogantes jun-2011 

Onuphidae 3 Parque Nacional  V.E. Bogantes may2012 

Opheliidae 1 Puerto Vargas n.d. nov-1999 

 1 

Puerto Vargas detrás de  

la cresta interna del 

arrecife 

R. Heard, L. 

Rodríguez & 

R. Vargas nov-1999 

Paraonidae 1 

Puerto Vargas, Cahuita 

parte somero 

Allan Carrillo 

Baltodano oct-2010 

 6 Parque Nacional Cahuita V.E. Bogantes may-2012 

 1 Parque Nacional Cahuita V.E. Bogantes nov-2010 

Pectinariidae 1 

Cresta interna, Puerto 

Vargas 

Allan Carrillo 

Baltodano ene-2011 

Pholoidae 1 Puerto Vargas n.d. nov-1999 

Phyllodocidae 1 Puerto Vargas n.d. nov-1999 

 1 

Puerto Vargas detrás de 

la cresta interna del 

arrecife 

R. Heard, L. 

Rodríguez & 

R. Vargas nov-1999 

 1 

Parte profunda, Puerto 

Vargas 

Allan Carrillo 

Baltodano dic-2010 

Pilargidae 4 Parque Nacional Cahuita V.E. Bogantes may-2012 

Pisionidae 1 Puerto Vargas n.d. nov-1999 
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Familia 

Número de 

ejemplares Localidad Colector 

Fecha de 

colecta 

Polynoidae 6 Puerto Vargas n.d. nov-1999 

 1 

Puerto Vargas detrás de 

la cresta interna del 

arrecife 

R. Heard, L. 

Rodríguez & 

R. Vargas nov-1999 

Sabellidae 1 Punta Cahuita n.d. abr-1990 

 1 Puerto Vargas n.d. nov-1999 

 1 

Puerto Vargas detrás de 

la cresta interna del 

arrecife 

R. Heard, L. 

Rodríguez & 

R. Vargas nov-1999 

 1 Puerto Vargas Cahuita 

Allan Carrillo 

Baltodano nov-2010 

Serpulidae 1 Puerto Vargas n.d. nov-1999 

Spionidae 1 Puerto Vargas n.d. nov-1999 

Sternaspidae 1 Parque Nacional Cahuita V.E. Bogantes may-2012 

Syllidae 12 Puerto Vargas n.d. nov-1999 

 1 Puerto Vargas n.d. nov-1999 

 1 

Rio Perezoso, playa 

Blanca 

Allan Carrillo 

Baltodano set-2010 

 1 Rio Suarez, Playa Blanca 

Allan Carrillo 

Baltodano dic-2010 

 1 

Cresta interna, Puerto 

Vargas 

Allan Carrillo 

Baltodano ene-2011 

 1 

Cresta interna, Puerto 

Vargas 

Allan Carrillo 

Baltodano feb-2011 

 1 

Cresta interna, Puerto 

Vargas 

Allan Carrillo 

Baltodano mar-2011 

Terebellidae 1 Puerto Vargas n.d. nov-1999 

 1 

Puerto Vargas detrás de 

la cresta interna del 

arrecife 

R. Heard, L. 

Rodríguez & 

R. Vargas nov-1999 

 1 

Cresta externa, Puerto 

Vargas 

Allan Carrillo 

Baltodano ago-2011 

Trichobranchidae 1 

Boca Rio Suarez, Playa 

Blanca 

Allan Carrillo 

Baltodano dic-2010 
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Cuadro 2. Familias de poliquetos no depositas en el MZUCR, recolectadas en la pradera de 

pastos marinos, sector Perezoso. 

Familia Número 

especímenes 

Colector Fecha de 

recolecta 

Ampharetidae 1 V.E. Bogantes Nov-2010 

Orbiniidae 2 V.E. Bogantes Set-2010 

1 Nov-2010 

2 Mar-2011 

1 Ago-2011 

 

Cuadro 3. Nuevos reportes para el Mar Caribe, Centroamérica y Costa Rica. 

Familia Especie Nuevos reportes a la región Caribe 

Mar 

Caribe 
Centroamérica 

Costa Rica 

(Cahuita) 

Amphinomidae Eurythoe complanata   X 

 Hermodice carunculata   X 

 Notopygos crinita  X X 

 Notopygos ornata  X X 

Capitellidae Capitella sp.   X 

 

Dasybranchus caducus 

lumbricoides   X 

 Rashgua lobatus   X 

 Mediomastus ambiseta   X 

 Mediomastus fragilis  X X 

 Notomastus hemipodus  X X 

Cirratullidae Aphelochaeta parva X  X 

 Chaetozone sp.  X X 

 Tharyx acuta X  X 

 Monticellina dorsobranchialis X  X 

 Monticellina sp.   X 

Dorvilleidae Dorvillea sp.   X 

Eunicidae Eunice lanai   X 

 Eunice websteri   X 

 Leodice rubra   X 

 Eunice sp. a   X 

 Eunice sp. b   X 

 Eunice sp. c   X 

 Lysidice hebes   X 

 Lysidice sp.   X 
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Familia Especie Nuevos reportes a la región Caribe 

Mar 

Caribe 
Centroamérica 

Costa Rica 

(Cahuita) 

Eunicidae Marphysa sp.   X 

Flabelligeridae Pherusa plumosa  X X 

Glyceridae Glycera brevicirris   X 

Goniadidae Ophiogoniada sp. X  X 

Lumbrineridae Hilbigneris sp. X  X 

 Lumbrineris perkinsi   X 

 Scoletoma verrilli    X 

 Scoletoma sp.   X 

Nereididae Ceratocephale oculata  X X 

 Ceratonereis longicirrrata  X X 

 Nereis (Neanthes) micromma  X X 

 Nereis riisei   X 

 Perinereis floridana  X X 

 Perinereis elenacasoi   X 

 Platynereis sp.   X 

Oenonidae Arabella iricolor   X 

Onuphidae Diopatra tuberculantennata   X 

 Kinbergonuphis pulchra   X 

Paraonidae Aricidea (Acmira) sp. a   X 

 Aricidea (Aedicira) sp. X  X 

 Aricidea (Aricidea) wassi X  X 

 Aricidea (Aricidea) sp.  X X 

 Cirrophorus sp.  X X 

 Levinsenia gracilis   X 

Pilargidae Sigambra bassi  X X 

 Sigambra grubii  X X 

 Sigambra tentaculata  X X 

Sternaspidae Sternaspis scutata  X X 

Syllidae Branchiosyllis sp.   X 

 Syllis sp.   X 

 Syllis sp. a   X 

 Syllis sp. b   X 

 Trypanosyllis taeniformis   X 
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5.2 Catálogo de especies  

Clase Polychaeta Grube, 1850 

Familia: Amphinomidae Savigny en Lamarck, 1818 

Género: Hermodice Kinberg, 1857 

Hermodice carunculata (Pallas, 1766) 

Fig. 4 (a, b, c) 

 

Sinonimias: Amphibranchus occidentalis Kinberg, 1867; Amphinome didymobranchiata 

Baird, 1864; Aphrodita carunculata Pallas, 1766; Hermodice nigrolineata Baird, 1868; 

Millepeda marina amboinensis Seba en Audouin & Milne Edwards, 1833; Pleione 

carunculata (Pallas, 1766); Terebella carunculata (Pallas, 1766). 

 

Material examinado: La Uvita, 1967, 1 ind. Punta Cahuita, abril de 1993, 1m, 2 ind., 

MZUCR 006-01. Punta Cahuita Este, mayo de 2012, 1m, 5 ind., MZUCR 313-01.  

 

Características: el cuerpo es alargado y robusto; la carúncula es tan ancha como larga (Fig. 

4a), con crestas transversales y excede los primeros tres setígeros (Yañez-Rivera, 2009). 

Prostomio con ojos presentes. Las branquias son dendríticamente ramificadas (Fig. 4b, c). 

La coloración de esta especie es variable, desde un gris-verde a un rojo-anaranjado. 

 

Observaciones: Nuevo registro para el Caribe de Costa Rica. 

 

Tipo de alimentación: se alimenta de pólipos de Acropora, gorgonias, hidrozoos y 

antozoos, así como de anémonas (Fauchald & Jumars, 1979; Wolf, 2012). 

 

Distribución en el Gran Caribe: Antigua, Barbados, Belice, Bonaire, Colombia, Cuba, 

Curazao, Dominica, Guadalupe, Jamaica, Martinica, Panamá, Puerto Rico, San Bartolomé, 

Santa Cruz (Islas Vírgenes), San Juan, Santa Lucia, Tobago, Venezuela, Golfo de México 
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(Yáñez-Rivera, 2009; Dean, 2012). Pese a ser sumamente común y de gran tamaño, en los 

arrecifes del Caribe de Costa Rica, no ha sido reportado, y la primer recolecta registrada 

corresponde a 1967 para Isla Uvita, para Cahuita los primeros ejemplares de esta especie 

corresponden al año 1993 (MZUCR 006-01), por primera vez citada en esta tesis. 

 

Género: Eurythoe Kinberg, 1857 

Eurythoe complanata (Pallas, 1766) 

Fig. 4 (d, e) 

 

Sinonimias: Amphinome jamaicensis Schmarda, 1861; Amphinome macrotricha Schmarda, 

1861; Aphrodita complanata Pallas, 1766; Blenda armata Kinberg, 1857; Eurythoe 

albosetosa Kinberg, 1857; Eurythoe alcionaria Gravier, 1902; Eurythoe assimilis 

McIntosh, 1925; Eurythoe capensis Kinberg, 1857; Eurythoe corallina Kinberg, 1857; 

Eurythoe ehlersi Kinberg, 1867; Eurythoe havaica Kinberg, 1867; Eurythoe indica 

Kinberg, 1867; Eurythoe kamehameha Kinberg, 1857; Eurythoe pacifica Kinberg, 1857; 

Eurythoe pacifica levukaensis McIntosh 1885; Lycaretus neocephalicus Kinberg, 1867; 

Pleione alcyonea en Lamarck, 1818. 

 

Material examinado: arrecife Meager Shoal, octubre 2013, 8m, 1 ind. Punta Cahuita Este, 

17 mayo 2012, 1m, 4 ind., MZUCR 313-02. 

 

Características: El prostomio cuenta con cuatro ojos; la carúncula es crenulada hacia los 

lados de la base, que pasa el setígero 3 (Fig. 4d, e). Las branquias inician en el segundo 

setígero, con cuatro filamentos que se ramifican dendríticamente hacia los parápodos 

posteriores. Un cirro dorsal y un cirro ventral presentes por parapodio. Las notosetas y 

neurosetas son furcadas, y algunas de estas setas presentan serraciones finas. El espécimen 

se ajusta a las características descritas por Barroso & Paiva (2007). 

 

Observaciones: se encuentra reportado para el Pacífico de Costa Rica (Dean et al., 2012). 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=336221
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=336221
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=336221
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=336282
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Figura 4. Hermodice carunculata: a) prostomio y carúnculo, b) segmentos de la región 

media, c) detalle de las branquias. Eurythoe complanata: d) prostomio, e) espécimen 

completo. 
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Nuevo reporte para el Caribe de Costa Rica. 

 

Tipo de alimentación: carroñero, así como depredador de corales y otros microorganismos 

(Ebbs, 1966; Fauchald & Jumars, 1979). 

 

Distribución en el Gran Caribe: Aruba, Barbados, Colombia, Cuba, Curazao, Jamaica, 

Martinica, México, Panamá, Puerto Rico, Tobago, Venezuela (Dean, 2012). 

 

Género Notopygos Grube, 1850 

Notopygos crinita Grube, 1855 

Fig. 5 (a, b, c) 

 

Sinonimias: Notopygos sibogae Horst, 1911. 

 

Material examinado: arrecife Meager Shoal, octubre de 2013, 9m, 1 ind.,                       

MZUCR 314-01. 

 

Características: Prostomio con ojos, una antena media y dos laterales. Carúncula con cresta 

y dos márgenes, aunque debido al estado de preservación del espécimen esto no se observa 

fácilmente (Fig. 5c) El patrón de pigmentación es ténue a lo largo del cuerpo y de forma 

irregular (Fig. 5 a, b). Presenta  dos cirros dorsales en cada notopodio. La presencia de las 

branquias a partir del quinto setígero es característico de la especie (Yáñez-Rivera, 2009). 

 

Observaciones: nuevo reporte para el Caribe de Centroamérica. 

 

Tipo de alimentación: consume corales y microorganismos presentes en los arrecifes (Ebbs, 

1966). 

 

Distribución en el Gran Caribe: Colombia, Cuba, Puerto Rico (Dean, 2012). 
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Notopygos ornata Grube, 1856 

Fig. 5 (d, e, f) 

 

Sinonimias: Lyrone maculata Grube, 1856. 

 

Material examinado: Punta Cahuita, laguna arrecifal, 29 de abril de 1990, 1 ind., MZUCR 

122-02. 

 

Características: Prostomio con cuatro ojos; la carúncula es crenulada, con una cresta y 

pigmentos en forma de puntos, presenta dos rebordes longitudinales con márgenes 

crenulados (Fig. 5d, e). Una antena media y dos laterales; las branquias comienzan en 

setígero 4, lo que permite identificarlo a especie (Yáñez-Rivera, 2009). Notopodios con dos 

cirros. El patrón de coloración es de bandas laterales oscuras y está presente a lo largo del 

cuerpo (Fig. 5f). 

 

Observaciones: Esta especie está reportada para el Pacífico de Costa Rica (Dean et al., 

2012). Nuevo informe para el Caribe de Centroamérica. 

 

Tipo de alimentación: se alimenta de corales, así como de otros microorganismos presentes 

en los arrecifes (Ebbs, 1966). 

 

Distribución en el Gran Caribe: Cuba (Dean, 2012). 

 

Familia Capitellidae Grube, 1862 

Género Capitella de Blainville, 1828 

Capitella sp. 

Fig. 6 (a, b, c) 
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Figura 5. Notopygos crinita: a) región anterior, b) región posterior, c) prostomio. 

Notopygos ornata: d) región anterior, e) carúncula, f) detalle de la coloración y branquias. 
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Material examinado: arrecife Meager Shoal, dentro de grietas en rocas, octubre de 2012, 

8m, 2 ind., MZUCR 300-04. 

 

Características: tórax con nueve segmentos (Fig. 6a, b), espinas genitales en los setígeros 

octavo y noveno (Fig. 6c), las cuales solo se encuentran en este género (García-Garza, 

2009). 

 

Observaciones: además de ser bastante pequeño, el espécimen está incompleto, por lo que 

no fue factible determinar la especie. Nuevo registro del género para el Caribe de Costa 

Rica. 

 

Tipo de alimentación: sedimentívoros no selectivos (Fauchald & Jumars, 1979). 

 

Distribución en el Gran Caribe: para el Mar Caribe se han reportado cuatro especies (Dean, 

2012). 

 

Género Dasybranchus Grube, 1850 

Dasybranchus caducus (Grube, 1846) 

Dasybranchus caducus lumbricoides Grube, 1878 

Fig. 6 (d, e, f) 

 

Sinonimias: Dasybranchus lumbricoides Grube, 1878. 

 

Material examinado: Puerto Vargas, 18-19 noviembre 1999, lavado de esponjas, 1 ind., 

MZUCR 125-21. 

 

Características: espécimen robusto con trece segmentos torácicos (Fig. 6d, e), con setas 

capilares solamente, el primer setígero es birrámeo. Los lóbulos notopodiales están en fila. 
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Los ganchos cubiertos presentan un diente principal rodeado por tres dientes pequeños, que 

lo ubican como D. caducus lumbricoides (García-Garza, 2009). 

 

Observaciones: se observan dos filamentos branquiales, sin embargo, a pesar de que las 

branquias se desprendieron se pudo observar la marca de las mismas. Esta especie esta 

reportada para el Pacífico de Costa Rica (Dean, 2009). Nuevo registro para el Caribe de 

Costa Rica. 

 

Tipo de alimentación: sedimentívoros (Fauchald & Jumars, 1979). 

 

Distribución para el Gran Caribe: Colombia, Cuba, Golfo de México, Panamá, Puerto Rico, 

Venezuela (Dean, 2009; Dean, 2012). 

 

Género Rashgua Wesenberg-Lund, 1949 

Rashgua lobatus (Hartman, 1947) 

Fig. 7 (a, b, c) 

 

Sinonimias: Notomastus lobatus Hartman, 1947. 

 

Material examinado: sector Perezoso, pradera de pastos marinos,  noviembre de 2012, 1m, 

1 ind.; setiembre de 2012, 1m, 1 ind.; enero de 2013, 1m, 2 ind., MZUCR 310-01. 

 

Características: prostomio con manchas oculares (Fig. 7a, b), el primer segmento es 

unirrámeo, seguido de 11 setas capilares (Fig. 7c). Solo una línea de ganchos por segmento 

en el neuropodio y sin ganchos, ni setas en el notopodio abdominal, que lo ubican como R. 

lobatus (Green, 2002). Concuerda con la descripción realizada por Hartman (1947 

 

Observaciones: el género Rashgua no presenta ganchos notopodiales en el abdomen, al 

igual que Notomastus lobatus, por esta razón Ewing (1982) consideró Rashgua como  
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Figura 6. Capitella sp. a) región anterior y media, b) prostomio y segmentos anteriores, c) 

espinas genitales. Dasybranchus lumbricoides: d) región anterior y media, e) prostomio, f) 

región posterior.  
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sinónimo de Notomastus. Green (2002) definió el género Notomastus con presencia de 

ganchos abdominales presentes tanto en el notopodio como en el neuropodio, asignando a 

N. lobatus como R. lobatus. Nuevo registro para Costa Rica. 

 

Tipo de alimentación: sedimentívoros no selectivos (Fauchald & Jumars, 1979). 

 

Distribución para el Gran Caribe: Golfo de México (Green, 2002). 

 

Género Mediomastus Hartman, 1944 

Mediomastus ambiseta (Hartman, 1947) 

Fig. 7 (d, e, f) 

 

Material examinado: sector Perezoso, pradera de pastos marinos, marzo de 2011, 1m, 1 

ind., MZUCR 307-02. 

 

Características: prostomio cónico sin ojos (Fig. 7d) los primeros cuatro segmentos cuentan 

con setas capilares; los segmentos quinto al décimo presentan ganchos cubiertos (Fig. 7e). 

Los parapodios tienen espinas largas en la región medio-posterior del abdomen (Fig. 7f), 

características de esta especie (García-Garza, 2009). 

 

Observaciones: se encuentra reportada para el Pacífico de Costa Rica. Nuevo registro para 

el Caribe de Costa Rica. 

 

Tipo de alimentación: sedimentívoros no selectivos (Fauchald & Jumars, 1979). 

 

Distribución para el Gran Caribe: Belice, Cuba, Venezuela (Dean, 2012). 
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Figura 7. Rashgua lobatus: a) espécimen completo, b) setas capilares del tórax,                  

c) prostomio. Mediomastus ambiseta: d) región anterior, e) ganchos cubiertos, f) espinas 

largas. 


