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Abundancia y distribución de familias de poliquetos (Annelida: Polychaeta) asociados a 
sustratos artificiales en la bahía de Cartagena, Caribe colombiano 
 
 

Abundance and distribution of families of polychaetes (Annelida: Polychaeta) associated 
with artificial substrates in the bay of Cartagena, Colombian Caribbean 
 

 
Resumen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Bahía de Cartagena es considerada una de las puertas comerciales con más actividad turística y portuaria del 
país, destacando por su tráfico marítimo altamente dinámico. A lo largo de la bahía se reconoce la presencia de 
boyas de señalización marítima, que facilitan diversas operaciones náuticas y portuarias, proporcionando a su 
vez un hábitat ideal para una gran diversidad de invertebrados marinos, incluyendo la clase Polychaeta. Sin 
embargo, son pocos los estudios que reportan y analizan la dinámica de grupos taxonómicos como los 
poliquetos en sustratos artificiales en este sector portuario. Este estudio tuvo como objetivo caracterizar la 
abundancia y distribución de poliquetos asociados a las boyas de señalización del canal de acceso de la Bahía 
de Cartagena durante diferentes épocas climáticas. Durante el estudio se recolectaron un total de 1,144 
ejemplares de poliquetos, registrándose las familias Capitellidae, Cirratulidae, Eunicidae, Hesionidae, 
Lumbrineridae, Nereididae, Sabellidae, Serpulidae y Syllidae. Las mayores abundancias se registraron en las 
épocas seca y de lluvia. En cuanto a la distribución de los ensamblajes de poliquetos en la bahía, se determinaron 
dos grupos de boyas: uno ubicado en la parte interna de la bahía y otro grupo más cercano al Canal del Dique. 
Esto indica una mayor variación en los ensamblajes ubicados en las estaciones con mayor influencia de la 
descarga de agua dulce, así como en aquellas influenciadas por aguas oceánicas en las áreas de mayor 
intercambio en la bahía. Las familias Nereididae, Syllidae y Cirratulidae presentaron variaciones debido a posibles 
cambios ambientales estacionales en el área de estudio. 
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Abstract 
 

The Bay of Cartagena is considered one of the commercial gateways with more tourist and port activity in the 
country, noted for its highly dynamic maritime traffic. Throughout the bay there are maritime signaling buoys, 
which facilitate various nautical and port operations, providing an ideal habitat for a great diversity of marine 
invertebrates, including the Polychaeta class. However, few studies have reported and analyzed the dynamics of 
taxonomic groups such as polychaetes on artificial substrates in this port sector. This study aimed to characterize 
the abundance and distribution of polychaetes associated with the marker buoys in the access channel of the 
Bay of Cartagena during different periods of the year. A total of 1,144 polychaete specimens were collected 
during the study, including the families Capitellidae, Cirratulidae, Eunicidae, Hesionidae, Lumbrineridae, 
Nereididae, Sabellidae, Serpulidae and Syllidae. The highest abundances were recorded during the dry and rainy 
seasons. Regarding the distribution of polychaete assemblages in the bay, two groups of buoys were determined: 
one located in the inner part of the bay and another group closer to the Canal del Dique. This indicates a greater 
variation in the assemblages located in the stations with greater influence of freshwater discharge, as well as in 
those influenced by oceanic waters in the areas of greater exchange in the bay. The families Nereididae, Syllidae 
and Cirratulidae presented variations due to possible seasonal environmental changes in the study area. 
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Los poliquetos presentan una gran capacidad de colonización y 
distribución en el medio marino. De hecho, son un componente 
común de sustratos artificiales como boyas de señalización, 
cabos, muelles flotantes y cascos de embarcaciones, entre otros. 
Además, desempeñan un rol ecológico importante como 
indicadores de contaminación ambiental, procesos de 
bioturbación y reciclaje de nutrientes (León et al., 2019). 
 
 

Existe la necesidad de disponer de información biológica de las 
zonas influenciadas por el tráfico marítimo, con el fin de contar 
con datos actualizados de la biología de áreas costeras e 
identificar posibles cambios en las comunidades que se 
produzcan con el tiempo, entre otros fenómenos (Awad et al., 
2014). En este documento se presentan información acerca de  
la abundancia y la distribución de las familias de poliquetos 
encontrados en la bahía de Cartagena, considerada uno de los 
principales puertos de transbordo en el Caribe (Arregocés y 
Cañón, 2015) debido a sus condiciones naturales y ubicación 
privilegiada. Esta zona cuenta con estructuras de señalamiento 
marítimo que proporcionan refugio y protección para 
numerosas comunidades incrustantes y aumentan la diversidad 
de la epibiota en los puertos (Connell y Glasby, 1999; Lim et al., 
2009). 
 
Durante la época de transición (junio) de 2019 y la época seca 
(febrero) y de lluvia (agosto) de 2020, se extrajo material 

biológico adherido a ocho boyas de señalización (figura 1) 
haciendo uso de una espátula y un cuadrante de PVC de área 
33,3 cm² (Suárez, 2011). Estas muestras se preservaron en etanol 
al 70 %, y posteriormente se realizó la identificación taxonómica 
a categoría de familia mediante las claves de Fauchald (1977) y 
Harris et al. (2009). Se construyo una matriz de datos de 
abundancia por taxa empleando el programa Microsoft® 
Excel®. A partir de esta, se realizaron gráficos de barras para 
analizar la estructura de la comunidad a escala espacial y 
temporal, teniendo en cuenta aspectos como número de 
familias y abundancias.  
 
Las afinidades entres las boyas muestreadas, de acuerdo con su  
composición faunística y abundancia  de las familias, se 
determinaron utilizando el índice de disimilitud de Bray-Curtis 
(Anderson et al., 2011). Para visualizar la similitud de las 
muestras en términos de composición y abundancia de 
especies, se derivó una ordenación de escalamiento 
multidimensional no métrico (NMDS) en dos dimensiones, 
utilizando 1000 configuraciones iniciales aleatorias (Clarke y 
Warwick, 2001). Se empleo la rutina SIMPER para identificar las 
familias que contribuyeron de manera más significativa a la 
similitud de un hábitat o golfo determinado (Clarke y Warwick, 
2001). La contribución de cada especie a la disimilitud fue 
ordenada y sumada secuencialmente para obtener su 
porcentaje acumulativo. 

.  
Figura 1. Ubicación de las estaciones monitoreadas en la bahía de Cartagena. 
 IN

T
R

O
P

IC
A

 

233 



Tatiana Marin Amado y Liseth Johana Arregocés Silva 

Julio- diciembre de 2023 

Durante el estudio se recolectaron un total de 1144 organismos 
distribuidos en nueve familias de Polychaeta (figura 2). La mayor 
abundancia se registró en época de lluvia, con 554 individuos, 
mientras que en la época seca se registraron 467, y en la época 
transición, 123.  
Las familias más representativas durante el periodo de 
transición fueron Nereididae, Sabellidae y Syllidae, mientras que 
en las épocas seca y lluviosa se evidenció una mayor abundancia 
de las familias Nereididae, Syllidae, Cirratulidae y Serpullidae 
(figura 2). 

En cuanto al comportamiento espacial de los poliquetos en las 
boyas, se observó una mayor abundancia de estos organismos 
en las boyas B48, B39 y B31, ubicadas en el sector interno de la 
bahía (figura 3). Estas diferencias también fueron evidenciadas 
por el análisis de ordenamiento por escalamiento 
multidimensional no paramétrico (NMDS), ya que las boyas se 
agruparon de manera diferencial, con una separación amplia 
entre aquellas ubicadas en la parte interna de la bahía y las más 
cercanas al Canal del Dique (figura 4). 

 

 
Figura 2. Abundancia de familias según la época climática. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Abundancia de familias por boya de señalización según la época climática. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. NMDS que muestran el agrupamiento diferencial de las boyas durante cada época climática con base en la abundancia por 
familia. ◊: B48, ▲: B39, △: B19, □: B31, ●: G3, ✕: B8, ��: B24, ○: B12.
 
Con base al análisis SIMPER, al evaluar el aporte de las distintas 
familias a la disimilitud entre boyas y épocas monitoreadas, se 
evidencia que las familias que más contribuyeron a estas 

diferencias durante las tres épocas climáticas fueron: Syllidae 
(12,49 %), Cirratulidae (11,73 %) y Nereididae (11,03 %). (tabla 
1) 

 
 
Tabla 1. SIMPER para detectar la contribución de las familias a la disimilitud entre las boyas y épocas monitoreadas. T: época de 
transición, S: época seca y L: época lluviosa.  PCD:  porcentaje de contribución a la disimilitud; PA: porcentaje acumulado 
 

Comparación entre boyas y épocas PCD (%) PA (%) 

Syllidae_S 12,49 12,49 
Cirratulidae_L 11,73 24,22 
Nereididae_L 11,03 35,25 
Cirratulidae_S 8,463 43,71 
Syllidae_L 7,805 51,52 

 
Las familias Nereididae, Syllidae y Cirratulidae presentaron una 
mayor abundancia frente a las demás, a pesar de la variación en 
las condiciones físicas y químicas que han sido registradas 
previamente en estudios de invertebrados marinos en el área 
(Pineda y Cañon, 2022). Si bien los antecedentes de organismos 
asociados a sustratos artificiales son escasos para el Caribe 
colombiano, representantes de estas familias han sido 

documentados por Gracia et al. (2013), quienes realizaron una 
caracterización de invertebrados marinos asociados a 
plataformas de gas en La Guajira (Colombia), señalando la 
predominancia de la familia Syllidae, uno de los grupos más 
dominantes en número de especies y en individuos.  
 
Asimismo, autores como Díaz-Díaz y Liñero-Arana (2006), IN
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Fernández et al. (2016), Hernández et al. (2001), Martin y Bastida 
(2008) y Prado-Navarro et al. (2016) destacan a estas familias 
(Syllidae, Nereididae y Cirratulidae) como características y 
abundantes en sustratos naturales. De acuerdo con lo descrito 
en la literatura (Royo et al., 2009), factores como la diversidad 
en ciclos de vida, formas de alimentación, estrategias 
reproductoras y tolerancia al estrés (tanto antrópico como 
natural) les han permitido a los poliquetos establecerse en 
diferentes tipos de sustratos naturales y artificiales hasta 
representar un grupo abundante y diverso del bentos marino. 
Tal es el caso de los nereididos, uno de los grupos más 
reconocidos dentro de los invertebrados marinos.  
 
Ahora, los representantes de la familia Cirratulidae ocupan 
diversos hábitats; de hecho, es común encontrarlos en 
sedimentos, bajo rocas, pastos marinos, algas, e incluso 
asociados a conchas de bivalvos (Prado-Navarro et al., 2016). 
Para la bahía de Cartagena en particular, se han observado en 
manglares y fondos fangosos que se encuentran expuestos a 
descargas de aguas negras (Dueñas, 1979). 
  
Es importante resaltar que la disponibilidad de microhábitats 
para los poliquetos representa un componente esencial para su 
asentamiento, dado que es común encontrarlos formando parte 
de organismos sésiles como bivalvos, cirrípedos, corales y 
esponjas. La fijación y el establecimiento de estas especies como 
primeros macroincrustantes colonizadores contribuye a una 
estabilización de las condiciones microambientales al facilitar la 
deposición y acumulación de sedimentos. Gracias a esto, grupos 
como los sabélidos, los serpúlidos y los terebélidos encuentran 
un sustrato adecuado para prosperar (Díaz-Díaz y Liñero-Arana, 
2006).  
 
Es común encontrar poliquetos asociados a ambientes 
sometidos a perturbación ambiental (Hernández et al., 2001), 
como en el caso de la bahía de Cartagena, que se encuentra 
constantemente influenciada por actividades antrópicas, 
domésticas e industriales (Beltrán, 2011). Algunas familias, como 
Capitellidae y Lumbrineridae, indicadoras de presencia de 
materia orgánica de origen humano y aguas servidas (Del Pilar 
et al., 2008; Díaz-Díaz et al., 2021), se presentaron en estaciones 
cercanas al Canal del Dique (B19 y B12), lo que confirma la 
influencia de aguas vertidas. La particularidad de estos grupos, 
y en especial de Capitellidae, es que incluyen especies 
oportunistas que pueden colonizar rápidamente y aumentar de 
manera dramática sus poblaciones bajo condiciones de alta 
influencia antropogénica (Helguera et al., 2011). 
 

El alto número de organismos en las estaciones localizadas en 
el sector interno de la bahía (B39 y B48) puede estar relacionado 
con condiciones más estables, como la escasa corriente y la 
poca influencia del oleaje frente a otras estaciones expuestas a 
constantes cambios de salinidad y temperatura, además del 
continuo tráfico de embarcaciones (B19, B8 y B12). Por otra 
parte, en cercanías a los estrechos de la bahía, debido a la 
precipitación gravimétrica de suspensión y a la dilución por 
aguas marinas limpias, existen focos locales de fitoplancton 
(Tuchkovenko et al., 2002) que pueden favorecer el desarrollo 
de otros organismos que proveen alimento, refugio o soporte 
(Díaz-Díaz y Liñero-Arana, 2006) para el establecimiento de 
algunas familias de poliquetos. En este estudio, se encontraron 
comúnmente poliquetos adheridos a conchas de bivalvos y 
cirrípedos, parte de la biota típica en estas boyas. 
 
Los resultados sugieren que la variación espacial repercute en la 
abundancia y la distribución de los poliquetos encontrados en 
la bahía de Cartagena, y también puede estar asociada con la 
distribución de otros organismos (sustrato biológico). Ahora 
bien, a pesar del importante rol que ocupan en la cadena trófica 
y de que son bioindicadores, este grupo es poco estudiado en 
Colombia y, particularmente, las investigaciones se centran en 
otros sustratos diferentes a los artificiales, los cuales resultan 
idóneos para el establecimiento de organismos movilizados por 
embarcaciones de tráfico marítimo entre puertos. Sin lugar a 
duda, la actualización de inventarios de fauna y flora representa 
ventajas para identificar posibles especies no nativas y sus 
impactos, y a su vez sirve de línea base para la conservación de 
la biodiversidad natural de estas zonas. 
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