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GLOSARIO 

 

Macroinvertebrados: Organismos sin columna vertebral que viven en ambientes 

acuáticos, como moluscos, crustáceos y equinodermos. 

 

Intermareal: Área costera que se encuentra entre las mareas alta y baja, expuesta y 

cubierta periódicamente por el agua. 

 

Sésiles: Organismos que permanecen adheridos o fijos al sustrato sin moverse. 

 

NaGISA: Sigla en inglés para "Red de Estudio Global de Ecosistemas Marinos y 

Costeros", un método de muestreo utilizado en estudios de biodiversidad en zonas 

marinas y costeras. 

 

Dominancia: Medida que indica la preponderancia de una especie o grupo de especies 

en una comunidad. 

 

Ecosistema: Sistema formado por comunidades de organismos y su entorno físico, 

interactuando y relacionándose entre sí. 

 

Epifauna: Organismos que viven sobre la superficie del sustrato marino, como algas 

marinas u otros organismos sésiles. 
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Transecto: Línea o área utilizada para realizar muestreos y estudios en un ecosistema. 

 

Multiparámetro: Instrumento que mide varios parámetros físicos y químicos 

simultáneamente. 

 

Phylum: Nivel taxonómico utilizado en biología para agrupar organismos que comparten 

ciertas características estructurales y evolutivas. 

 

Aclimatación: Proceso de adaptación de un organismo a condiciones ambientales 

cambiantes, como la temperatura o la salinidad. 
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MOLUSCOS, CRUSTÁCEOS Y EQUINODERMOS, PRESENTES EN LA 

ZONA INTERMAREAL ROCOSA SAN PEDRO-MANGLARALTO 

 

Rosa Margarita Gonzabay Santos 

Blgo. Xavier Vicente Piguave Preciado, M.Sc. 

 

RESUMEN 

 

Los moluscos, crustáceos y equinodermos son animales marinos que desempeñan un 

papel crucial en las zonas intermareales; que están entre marea alta y marea baja. Estos 

son esenciales para el equilibrio del ecosistema; además, contribuyen a la biodiversidad 

y la salud del hábitat. El objetivo de esta investigación fue determinar la diversidad y 

abundancia de macroinvertebrados (moluscos, crustáceos y equinodermos, en la zona 

intermareal rocosa de San Pedro. Los muestreos se realizaron en 3 estaciones de la playa 

y se aplicó el método de NaGISA, posterior a esto se analizaron los datos con los 

diferentes índices ecológicos y se los correlacionó con los parámetros ambientales. Se 

identificaron un total de 39 especies, distribuidas en los filos Mollusca, Arthropoda y 

Echinodermata, con un total de 73 019 individuos registrados, los resultados mostraron 

una variabilidad significativa en la abundancia de los grupos de organismos estudiados. 

Entre los moluscos, destacaron especies como Echinolittorina paytensis y Brachidontes 

adamsianus, con alta abundancia en la zona intermareal, Pachygrapsus transversus fue 

relevante entre los crustáceos, y se observaron patrones interesantes en la distribución de 

los equinodermos, siendo Holothuria pardalis más frecuente en ciertas áreas de la zona 

intermareal rocosa. La diversidad se evaluó con un índice de Shannon-Winner de 0.50 y 

una dominancia de Simpson de 0.17, mientras la equidad de Pielou fue de 0.15. La 

presencia o ausencia de macroinvertebrados varió según las condiciones del hábitat, pero 

también estuvo influenciada por los parámetros ambientales del entorno como la 

temperatura promedio de 28.51ºC en la salinidad promedio de 33%, en la cual tuvieron 

correlación negativa en la distribución de las especies, en relación con el pH 6.89 no se 

presentó diferencias. 

 

Palabras claves:  Intermareal, Abundancia, Diversidad, Variabilidad, Ecosistema. 
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MOLLUSCS, CRUSTACEANS AND ECHINODERMS, PRESENT IN THE 

ROCKY INTERTIDAL ZONE SAN PEDRO-MANGLARALTO 

 

Rosa Margarita Gonzabay Santos 

Blgo. Xavier Vicente Piguave Preciado, M.Sc. 

 

ABSTRACT 

 

Molluscs, crustaceans and echinoderms are marine animals that play a crucial role in 

intertidal zones; which are between high tide and low tide. These are essential for the 

balance of the ecosystem; In addition, they contribute to biodiversity and habitat health. 

The objective of this research was to determine the diversity and abundance of 

macroinvertebrates (molluscs, crustaceans and echinoderms, in the rocky intertidal zone 

of San Pedro. The samplings were carried out in 3 stations of the beach and the NaGISA 

method was applied, after this the data were analyzed with the different ecological indices 

and correlated with the environmental parameters. A total of 39 species were identified, 

distributed in the phyla Mollusca, Arthropoda and Echinodermata, with a total of 73 019 

individuals registered, the results showed a significant variability in the abundance of the 

groups of organisms studied. Among the molluscs, species such as Echinolittorina 

paytensis and Brachidontes adamsianus stood out, with high abundance in the intertidal 

zone, Pachygrapsus transversus was relevant among crustaceans, and interesting patterns 

were observed in the distribution of echinoderms, being Holothuria pardalis more 

frequent in certain areas of the rocky intertidal zone. Diversity was assessed with a 

Shannon-Winner index of 0.50 and a Simpson dominance of 0.17, while Pielou equity 

was 0.15. The presence or absence of macroinvertebrates varied according to habitat 

conditions, but was also influenced by environmental parameters such as the average 

temperature of 28.51ºC in the average salinity of 33%, in which they had a negative 

correlation in the distribution of the species, in relation to pH 6.89 there were no 

differences. 

 

Keywords: Intertidal, Abundance, Diversity, Variability, Ecosystem. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

La zona rocosa intermareal es una parte importante del ecosistema marino, cuando 

baja la marea, se forman charcas en las que viven los organismos sésiles, como 

también otros peces que han quedado atrapados por el reflujo del mar (Iturrate, 

2011). De igual manera, se encuentran los macroinvertebrados bentónicos, 

organismos que debido a su corto ciclo de vida, responden rápido a las 

perturbaciones y gracias a su abundancia, amplia distribución y fácil identificación 

taxonómica, permiten determinar el impacto de los contaminantes sobre los 

organismos vivos y su interacción en el ambiente (Hidalgo, 2016). 

 

 

El estudio de las comunidades de invertebrados bentónicos ha sido extensamente 

empleado para identificar la contaminación causada por actividades humanas, estos 

organismos son fundamentales en los hábitats bentónicos, ya que juegan un papel 

crucial en el almacenamiento de energía y en la regulación o modificación de 

diversos procesos físicos, químicos, geológicos (Lizarralde, 2014). 

 

 

Los macroinvertebrados bentónicos son organismos que se notan a simple vista, 

donde se encuentran taxones de diferentes grupos como son los sipúnculos, 

anélidos, moluscos (gasterópodos, bivalvos, cefalópodos y poliplacóforos), 

artrópodos (crustáceos, miriápodos, arácnidos, merostomata e insectos) y 
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equinodermos (asteroideos, crinoideos, equinoideos, holoturoideos y ofiuroideos), 

que habitan en los fondos de estuarios, marismas y costas (BIOSFERA 

CONSULTORIA AMBIENTAL, 2013). 

 

 

La diversidad en el mar es alta, lo que permite afirmar que será objeto de creciente 

atención, dado al gran número de filos y taxa representados en el mar siendo: 

esponjas, moluscos, anélidos, artrópodos, equinodermos, cnidarios, ctenóforos, 

rodofíceas, feofíceas, clorofíceas, etc., es probable que su diversidad a nivel 

genético y bioquímico sea aún mayor (Roca, 2015). 

 

 

Actualmente, se ha prestado una gran atención a la evaluación del estatus de las 

comunidades marinas en litorales rocosos del Ecuador, en particular, la playa de la 

Comuna San Pedro exhibe una zona intermareal rocosa que ha captado un creciente 

interés turístico debido a su ecosistema atractivo. A pesar de ello, su atractivo radica 

en la notable diversidad biológica de macroinvertebrados bentónicos; no obstante, 

es importante destacar que existe una carencia significativa de documentación sobre 

las especies presentes en este lugar (Ángel, 2014), en su estudio destaca que las 

especies registradas en la zona intermareal son de vital importancia para 

comprender la ecología de la playa de la Comuna San Pedro. Se observa una 

disminución en la presencia de epifauna, la cual puede estar relacionada con los 

factores. Este estudio proporcionará una base fundamental para explicar los 
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atributos ecológicos de la zona, sirviendo como una herramienta clave en el análisis 

de los parámetros relacionados con la diversidad biológica en el ecosistema marino 

de la playa. 

 

 

El presente estudio tuvo como objetivo fundamental el determinar la diversidad y 

abundancia de macroinvertebrados (moluscos, crustáceos y equinodermos), 

presentes en la zona intermareal rocoso de la comuna San Pedro, a través del 

método NaGISA y aplicación de índices ecológicos con el fin de aportar 

información sobre la comunidad de invertebrados de este ecosistema marino. 

Además, se verificó si existe alguna relación entre los parámetros fisicoquímicos 

(temperatura, salinidad y pH) y la abundancia, dominancia y diversidad de estos 

invertebrados en la zona rocosa de la playa de San Pedro. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Los macroinvertebrados bentónicos desempeñan un papel fundamental en la 

diversidad marina, siendo a menudo el componente animal principal en ecosistemas 

lóticos. Además, estos organismos juegan un papel importante en la red trófica de 

los sistemas dulceacuícolas, controlando la abundancia y distribución de sus presas 

y sirviendo como fuente de alimento para los consumidores de estos ambientes. 

Asimismo, su contribución en la aceleración de la descomposición de detritos y el 

reciclaje de nutrientes resulta de relevancia significativa en el funcionamiento de 

estos ecosistemas (Vega, 2013). 

 

 

El análisis de comunidades de macroinvertebrados marinos es una herramienta 

ampliamente utilizada para detectar la contaminación humana debido a su alta 

sensibilidad y capacidad de respuesta ante perturbaciones ambientales, estos 

organismos son indicadores biológicos cruciales que reflejan el impacto de la 

contaminación en los ecosistemas marinos. Su estudio proporciona información 

valiosa sobre el estado de salud del ambiente acuático, siendo sensibles a los 

cambios en la calidad del agua y los niveles de contaminantes; por lo tanto, su 

análisis contribuye significativamente a la evaluación y monitoreo de la calidad 

ambiental (Tomala, 2022). 
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Actualmente la condicional pérdida de biodiversidad marina, ha estimulado un 

aumento en el número de estudios para determinar su importancia en el 

funcionamiento de los ecosistemas, sirviendo como indicador del equilibrio entre 

la preservación y la extinción de algunas especies., como consecuencia determinar 

la biodiversidad es muy importante para conocer el número de especies y su 

abundancia, San Pedro de Manglaralto es una comunidad que cuenta con poca 

información sobre diversidad y abundancia de macroinvertebrados presentes, por 

ende, se requiere actualizar la información concerniente a la diversidad de las 

especies marinas presentes en la zona rocosa de sus playas. Por consiguiente, surge 

la pregunta: ¿La zona rocosa de San Pedro de Manglaralto alberga una variedad de 

especies de macroinvertebrados bentónicos? 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Los estudios sobre ecología de comunidades bentónicas en zonas intermareales del 

Ecuador, han despertado un creciente interés por la conservación de la 

biodiversidad en estos ecosistemas marinos, demostrando la necesidad de generar 

información base acerca de este hábitat y sus especies, datos que podrían ser 

utilizados en cualquier acción de manejo e investigación. 

 

 

San Pedro es una comuna que alberga un ecosistema costero, compuesto tanto de 

áreas rocosas como arenosas. Este hábitat en particular es poco conocido debido a 

su ubicación geográfica, ya que se encuentra apartado de la comunidad y, como 

resultado no se ha registrado ningún estudio ecológico en esta zona. Es de vital 

importancia investigar la ecología de la comunidad de macroinvertebrados 

intermareales, ya que esto permitiría caracterizar su composición faunística y 

determinar los posibles factores que influyen en su variación estructural. Este 

estudio de investigación es viable debido a la necesidad de contar con información 

actualizada sobre los organismos presentes en la zona y está enfocada para atender 

tres líneas principales: la primera en identificar las especies presentes en el área, la 

segunda a las características ecológicas, tales como; abundancia y diversidad. La 

tercera y última, en comprobar la posible relación entre la variación poblacional 

con los parámetros fisicoquímicos (temperatura, salinidad, pH), es decir el rol que 
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cumplen los factores ambientales con la estructura de las poblaciones de 

macroinvertebrados. 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.Objetivo general 

 

Determinar la diversidad y abundancia de macroinvertebrados (moluscos, 

crustáceos y equinodermos), mediante el método de NaGISA y los índices 

ecológicos en 3 estaciones, estableciendo la relación que existe entre parámetros 

fisicoquímicos y la biodiversidad en la playa de San Pedro. 

 

4.2.Objetivos específicos 

 

 Identificar las especies de macroinvertebrados en 3 estaciones del área de estudio 

a muestrear a través de claves de identificación. 

 

 Evaluar la diversidad y abundancia de macroinvertebrados a través del uso de 

índices ecológicos. 

 

 Relacionar los parámetros físicos (temperatura) y químicos (salinidad y pH) con 

la abundancia y diversidad de macroinvertebrados de la zona rocosa. 
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5. HIPÓTESIS 

 

Hipótesis alterna (Hi):  

La diversidad y abundancia de macroinvertebrados en la zona intermareal rocosa 

de la playa en la comuna San Pedro de Manglaralto están correlacionadas con los 

parámetros fisicoquímicos del entorno, indicando que un ecosistema más diverso 

muestra condiciones ambientales más favorables. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1.           ZONA INTERMAREAL. 

 

La franja costera, es una fascinante interfaz entre el mar y la tierra, se distingue por 

su rica diversidad de zonas que coexisten en armonía; entre estas áreas destacan: la 

supralitoral, ubicada por encima del nivel más alto, resistiendo la embestida de las 

olas; la mesolitoral o intermareal, la zona fluctuante que se encuentra entre las 

mayores pleamares y bajamares, donde la vida marina y terrestre se entrelaza en un 

equilibrio perfecto; y la infralitoral, una región sumergida, hogar de innumerables 

criaturas marinas que forman parte de este increíble ecosistema costero (Castedo, 

2012; Cerveza, 2015). 

 

 

La zona intermareal está caracterizada por ser una zona donde se producen cambios 

repentinos continuamente, generados por el movimiento de las mareas (Sessa et al., 

2013), además, de las desecaciones durante la bajamar ocurrida por la exposición 

al viento y/o sol, cambios bruscos y concentración de sales (Orellana, 2022). Su 

amplitud varía entre centímetros hasta algunos metros, esto va a depender de su 

inclinación o topografía de la costa (Ángel, 2014). 
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6.2.     IMPORTANCIA DE LA ZONA INTERMAREAL. 

 

El hábitat rocoso intermareal es altamente productivo, la presencia abundante de 

fitoplancton en esta zona proporciona una fuente vital de alimento para numerosos 

organismos bentónicos que habitan en ella (COPYRIGTH, 2022),estas criaturas 

desempeñan un papel crucial en la cadena alimenticia local, interactuando con otras 

especies residentes y también con aquellas que no son propias del hábitat 

intermareal (Sessa, et al., 2013). Esta compleja red trófica es esencial para la 

sostenibilidad y equilibrio del ecosistema costero, promoviendo la coexistencia e 

interdependencia de diversas formas de vida marina. 

 

 

Dentro de este grupo se encuentran dos tipos de organismos. El primero necesita 

una superficie donde fijarse y, generalmente, carece de medios de autolocomoción, 

siendo inmóviles y sedentarios (AGUA.ORG.MX, 2017), y un segundo grupo es 

móvil y encuentra protección contra los depredadores entre algas o fisuras de las 

rocas (Ángel, 2014).  Este ecosistema desempeña un papel crucial en el equilibrio 

ecológico de las zonas costeras en comparación con otros, aunque su representación 

es relativamente pequeña, esto lo convierte en un territorio único desde el punto de 

vista ecológico, económico y social. 
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6.3. COMUNIDAD BENTÓNICA DE LA ZONA 

INTERMAREAL. 

 

En las zonas rocosas intermareales, los animales predominantes son por lo general 

animales fijos o sésiles, que viven sobre o dentro de los sedimentos; estos son los 

organismos bentónicos (Mite y Pedro, 2009). Además, los epibiontes, de que son 

organismos bentónicos, habitan sobre la superficie del sustrato y pueden vivir fijos 

o caminar sobre él, arrastrarse o nadar en sus inmediaciones; a estos se les conoce 

como nectobentos (Villmar y Manuel, 2007). Se incluye también en este grupo 

organismos que pueden moverse sin alejarse, desde el límite de la pleamar hasta los 

fondos marinos (Ángel, 2014). 

 

 

6.4. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA 

DISTRIBUCION DE MACROINVERTEBRADOS EN LAS 

ZONAS INTERMAREALES. 

 

La distribución de los macroinvertebrados está relacionada con la estacionalidad, 

siendo la temperatura y las precipitaciones factores clave que influyen en los 

cambios en la estructura de las poblaciones a lo largo del año. La temperatura afecta 

los procesos fisiológicos de los organismos, mientras que las precipitaciones 

modifican las condiciones del agua (Landívar, 2022). La salinidad también 
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desempeña un papel crucial en la viabilidad y el crecimiento de las especies 

(Sisquiarco, 2023). 

 

 

6.4.1. TEMPERATURA 

 

La temperatura del agua es un factor crucial en los ecosistemas acuáticos debido a 

su impacto en varios aspectos, no solo afecta el desarrollo de los organismos 

acuáticos, sino también las reacciones químicas y las velocidades de reacción que 

ocurren en el medio acuático. Además, del agua también afecta la idoneidad del 

agua para ciertos usos prácticos (DIGESA, 2022), es decir que actua como un factor 

limitante para la diversidad de macroinvertebrados, dentro de un rango óptimo de 

temperatura se observa un incremento en el crecimiento de los organismos, lo cual 

contribuye a una mayor productividad y diversidad, siendo más pronunciada en los 

individuos de menor tamaño, debido a su menor capacidad de adaptación al entorno 

en comparación con aquellos de mayor tamaño (Del Pezo y Zambrano, 2022). 
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6.4.2. SALINIDAD 

 

La salinidad juega un papel determinante en la distribución y estructura de la 

macrofauna en las zonas intermareales, se observan patrones similares en densidad, 

biomasa y diversidad a medida que la salinidad varía. (Hampel et al., 2009). Esto 

resalta la importancia de la salinidad como un factor determinante en la 

composición de las comunidades de macrofauna, la variación de la salinidad tiene 

un impacto significativo en la distribución y abundancia de las especies lo que a su 

vez influye en la diversidad biológica y en la funcionalidad de estos hábitats 

intermareales. 

 

 

6.4.3. pH (POTENCIAL DE HIDRÓGENO) 

 

El pH no es una medida directa de la acidez o alcalinidad del agua, sino que 

representa la medida de la tendencia hacia la acidez o alcalinidad. Un pH inferior a 

7 indica una tendencia ácida, mientras que un pH superior a 7 indica una tendencia 

alcalina. La mayoría de las aguas naturales tienen un pH que oscila entre 4 y 9, 

aunque muchas de ellas tienden a ser ligeramente básicas debido a la presencia de 

carbonatos y bicarbonatos (Díaz, 2022). 
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6.5. CLASES DEL FILO MOLLUSCA. 

 

Conformado por: Monoplacophora, Polyplacophora, Aplacophora, Gasterópoda, 

Bivalvia, Scaphopoda y Cephalopoda. Las clases a continuación fueron incluidas 

para esta investigación. 

 

 

6.5.1. Clase Polyplacophora. 

 

Generalmente pequeños, aplanados y alargados, provistos de ocho placas o valvas 

dorsales superpuestas, bordeadas por un cinturón de escamas y/o espículas 

calcáreas limitado por el manto, llamado perinoto cinturón, la cavidad del manto 

encierra el pie, el cual se expande formando una gran suela, que no sólo sirve para 

la locomoción sino también para mantener contacto firme con la superficie rocosa 

(García et al., 2005). Organismos de movimientos lentos, habitan en todos los mares 

y latitudes, forma parte de los bentos y prefiere fondos rocosos de zonas afectadas 

por las mareas; sin embargo, algunos viven en mayores profundidades, por medio 

del pie y la cintura pueden adherirse fuertemente a la superficie rocosa, cuyas 

grietas y oquedades suelen usar como habitación, preferentemente diurna, ya que 

en la noche la abandonan en busca de alimento (Camacho et al., 2016). En su 

mayoría de las especies de mollusca son herbívoras, se alimentan de algas mediante 

ramoneo, aunque se han registrado especies carnívoras que se alimentan de 

esponjas, hidrozoos, corales, larvas de crustáceos y de poliquetos (Liuzzi, 2014). 



 

18 
 

 

 

6.5.2. Clase Gastropoda. 

 

La mayoría de los gasterópodos posee una concha de carbonato de calcio externa, 

por lo general, enroscada helicoidalmente, pero algunos carecen de esta concha, en 

otros ésta se encuentra reducida a una pequeña placa interna, mientras que ciertas 

formas, durante la locomoción, la engloban en el manto (Camacho et al., 2016). 

Generalmente la mayoría posee valvas dorsales y de una pieza, de una forma común 

cónica arrollada en hélice sobre un eje denominado columela o columnilla que 

puede ser macizo o hueco. Si es hueco se abre en la última vuelta de la concha por 

un orificio llamado ombligo, a estas conchas se las denomina umbilicadas. Además, 

poseen una cabeza unida al pie bien desarrollado, adaptado como una suela reptante 

o ventosa. 

 

 

La mayoría de las especies de los gasterópodos son bentónicas y móviles sobre 

sustratos blandos o duros, si bien algunas permanecen fijas a una superficie la 

mayor parte de su vida. Otras son nadadoras activas y unas pocas pueden flotar en 

la masa de agua o vivir sobre una superficie de flotación, como las que proporcionan 

ciertas algas (Camacho et al., 2016). Tienen una alimentación muy variada: 

herbívoros, carnívoros, suspensívoros, detritívoros, carroñeros y algunos parásitos, 

de acuerdo con su tipo de alimentación poseen mandíbulas y rádula bien 
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desarrolladas, en algunos carnívoros presentan una probóscide y un arpón venenoso 

(Moreno, 2013). 

 

 

6.5.3. Clase Bivalvia. 

 

Una de las principales características es que su cuerpo está protegido del exterior 

por dos conchas o valvas, que se encuentran unidas por un ligamento de charnela 

interno o externo. Por consiguiente, presentan otras partes fundamentales como: 

borde dorsal, borde posterior, borde anterior, borde ventral, surcos y estrías radiales, 

concéntricas, canceladas, dientes de las charnelas, musculo aductores posterior y 

anterior, seno paleal, línea paleal (Peña Rivas y Ruiz, 2003). Estas especies viven 

apoyadas sobre el sustrato o fijas al mismo mediante un dispositivo orgánico 

denominado biso, sin embargo, el sustrato puede ser el propio fondo blando o 

rocoso, o el esqueleto de otros organismos, incluso de un bivalvo, muchos habitan 

en las excavaciones o perforaciones que realizan en los fondos duros (rocas, 

madera, fibra, metal) y arenosos (Camacho et al., 2016). 

 

 

Estos moluscos poseen branquias bien desarrolladas, formadas por filamentos 

recubiertos de cilios que son fundamentales en los procesos de alimentación y 

respiración, su función consiste en atrapar las partículas en suspensión en el agua 

(fitoplancton, zooplancton y detritus orgánicos), las partículas quedan atrapadas en 



 

20 
 

los filamentos que forman las branquias y son transportadas junto con el mucus que 

secreta el animal hacia la boca con ayuda del movimiento de los cilios que recubren 

las branquias (Peteiro et al., 2016). 

 

 

6.6.          CLASES DEL FILO ARTHROPODA. 

 

Conformado por varias clases: Thylacocephala, Branchiopoda, Remipedia, 

Cephalocarida, Ostracoda, Malacostraca, Copepoda, Thecostraca, Tantulocarida, 

Ichthyostraca, Mystacocarida, las clases que se describirán a continuación fueron 

incluidas para esta investigación. 

 

 

6.6.1. Clase Malacostraca. 

 

La clase Malacostraca incluye a organismos cuyo arreglo corporal consiste en un 

caparazón bien desarrollado que puede estar reducido secundariamente, un total de 

19 segmentos, de 1 a 3 pares de maxilípedos, 1 par de anténulas simples o divididas 

en 2 o 3 flagelos, 1 par de antenas uni o birrámeas, 1 par de ojos compuestos (sésiles 

o pedunculados) que pueden estar secundariamente reducidos, 5 pares de apéndices 

torácicas (pereiópodos), 5 pares de apéndices abdominales (pleópodos), 1 par de 

urópodos, además, hay que considerar los poros genitales se encuentran en el tercer 

somita torácico en las hembras y en la quinto somita en los machos (Alvarez et al., 
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2014). El cefalón corresponde a la cabeza de los malacostráceos y está formada por 

cinco segmentos de los catorce, en este segmento se encuentran las antenas, 

anténulas, el aparato bucal (maxilas y mandíbulas), los ojos compuestos que en 

muchos casos se encuentran pedunculados (MALACOSTRACA, 2018). La 

mayoría de los malacostráceos son bentónicos, existiendo especies que son 

pelágicas y forman parte del zooplancton (García, 2012). 

 

 

La alimentación de malacostráceos es generalmente a partir de otros seres vivos, 

por lo que son animales carnívoros depredadores; además, también se alimentan de 

macroalgas que se encuentran en la zona rocosa. En algunos casos se alimentan de 

materia orgánica en descomposición, formando parte de los organismos 

carroñeros como el caso de los cangrejos ermitaños. Los demás crustáceos como 

las langostas o los cangrejos son depredadores y se alimentan de pequeños 

moluscos o peces, utilizan sus poderosas pinzas  para capturar a sus presas y 

mantenerla inmóviles mientras las devoran (MALACOSTRACA, 2018). Son el 

eslabón fundamental en las cadenas tróficas, como también son grandes 

depredadores de otros invertebrados y constituyen uno de los recursos de mayor 

importancia dentro de las pesquerías mundiales, con relevancia a la industria 

alimentaria (consumo humano), también forman parte de los proyectos de 

acuacultura de diversas regiones del mundo (Ángel, 2014). 

 

https://www.todoservivo.com/moluscos/
https://www.todoservivo.com/cordados/peces/
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6.6.2. Clase Thecostraca 

 

Estos organismos ancestrales tienen un caparazón bivalvo que cubre su cuerpo, pero 

en las formas más avanzadas, las valvas están fusionadas. Las hembras adultas 

pueden tener formas corporales elaboradas; carecen de ojos compuestos, pero 

tienen órganos sensoriales rudimentarios, su cabeza tiene apéndices prensiles y 

segmentos con pinzas móviles, poseen estructuras bucales con espinas y dientes, su 

abdomen tiene segmentos con órganos reproductores bifurcados o unirrámeos. La 

diversidad de estos organismos está influenciada por factores fisicoquímicos y los 

diferentes microhábitats intermareales que encuentran en su entorno (Kolbasov, 

2015). 

 

 

6.7.  CLASES DEL FILO ECHINODERMATA 

 

Este filo está representado por los: Crinoidea, Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea 

y Holothuroidea, las clases que se describen a continuación fueron incluidas para el 

estudio. 
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6.7.1. Clase Asteroidea. 

 

Son animales taxonómicamente diversos, amplia variedad morfológica, que puede 

asociarse a su ecología y también a otros aspectos de su modo de vida. El cuerpo es 

aplanado o dorsoventralmente con cinco o más brazos que irradian desde el disco 

central, mientras que los brazos varían en forma y longitud en relación al disco, 

también en forma y tamaño. La boca que está situada en la superficie inferior del 

disco denominada zona oral provista de cinco dientes duros eficientes para la 

trituración, la superficie superior se denomina zona aboral o abactina donde se ubica 

el poro anal y la placa madreporita con cinca orificios gonadales, el eje longitudinal 

de cada brazo se denomina radio, mientras que el área entre los rayos se llama 

interradial (Mutschke y Mah, 2009). 

 

 

Se caracterizan por vivir adheridos al sustrato y por lo regular habitan en 

profundidades mayores de 200 metros (Benavides et al., 2011). Aunque, hay 

especies que se registran a menores profundidades y en las zonas intermareales de 

algunas playas del Ecuador. Tienen una locomoción y adhesión a diferentes 

sustratos que son capaces de realizar es gracias a sus numerosos pies ambulacrales 

con ventosas que presentan (Roldán, 2019). 
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Los asteroideos consiste son animales carnívoros y depredadores, entre sus presas 

favoritas están los bivalvos, gasterópodos y otros pequeños invertebrados, a veces 

son incluso carroñeros (ASTEROIDEOS, 2018). Utilizan sus pies ambulacrales 

para desgarrar el caparazón de presas más grandes, en ciertas especies las 

ambulacros llevan comida a la boca, que se encuentra en la parte inferior del cuerpo 

(CESAM, 2023), hasta ahora se sabe que desempeñan un papel muy importante en 

la organización de las comunidades marinas bentónicas, debido a que son muy 

voraces y son los depredadores más destacados de estos ecosistemas (Calva, 2002). 

 

 

6.7.2. Clase Ophiuroidea. 

 

Su principal característica de este grupo de equinodermo es que presenta un cuerpo 

central acorazado y en forma de disco que se distingue claramente de los brazos los 

cuales son largos y flexibles. Esta morfología general muestra modificaciones en 

las estrellas canasta, las cuales son generalmente más grandes y sus brazos son 

bifurcados y/o ramificados y son mucho más flexibles, el disco central es aplanado 

y presenta un contorno circular (Benavides et al., 2011). La abertura bucal tiene 

forma estrellada con dentículos aplanados, aunque fuertes, dirigidos hacia la luz de 

dicha abertura, estos están insertados en los bordes de cinco pares de placas orales 

que preceden a los correspondientes cinco escudos orales que son las placas bucales 

más aparentes que rodean la boca en posición interradial (OFIUROIDEOS, 2018). 
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Son animales netamente acuáticos y marinos, esto quiere decir que viven en cuerpos 

de agua salobre como los océanos y mares, se encuentran en zonas tropicales en las 

que las temperaturas son cálidas (OFIUROIDEOS, 2014), realizan su locomoción 

por acción de todo el brazo, mediante movimientos sinusoidales horizontales de los 

mismos, uno o dos brazos marcan la dirección de avance y los otros se mueven por 

parejas sincrónicamente, como remando (EQUINODERMOS, 2018). 

 

 

Los hábitos alimentarios son muy diversos, pueden obtener algunos nutrientes 

disueltos a través de la piel, no obstante, lo usual es obtener las partículas de 

alimento mediante los pies ambulacrales y los músculos de los brazos que las 

dirigen hacia la boca (Benavides et al., 2011). Aunque mayoría de las ofiuras son 

carnívoras y se alimentan de pequeños gusanos, como poliquetos, moluscos y 

pequeños crustáceos, que capturan con sus brazos y arrastrados a su boca por la 

flexión de los mismos (OFIUROIDEOS, 2006). La abundancia de las especies es 

un factor importante a nivel ecológico, siendo consecuencia de las sus estrategias 

reproductivas, las cuales permiten la presencia en las diferentes zonas del medio 

marino (Ángel, 2014). 
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6.7.3. Clase Echinoidea. 

 

Al igual que los demás equinodermos, tienen un esqueleto compuesto de placas de 

calcita embebidas dentro de su piel, la mayoría de las cuales están fuertemente 

fusionadas formando un esqueleto sólido llamado testa (Borrero et al., 2012). El 

caparazón está formado por diez placas unidas entre sí, de las que cinco son más 

pequeñas; poseen pies ambulacrales que llegan a ser más largos que las propias púas 

que sirven para desplazarse, respirar y alimentarse (EQUINOIDEOS, 2018), la boca 

está situada en la cara oral (parte inferior) y el ano en la cara aboral (superior). 

 

 

Se alimentan primordialmente de algas que obtienen raspando con su aparato bucal 

(cinco mandíbula alrededor de la boca), en las superficies de las rocas, ejercen una 

presión grande sobre las poblaciones de algas, ya que su ausencia, esta es más densa 

(Menéndez, 2006). Complementan su alimentación con pequeños animales vivos o 

muertos que se encuentran por su camino; esto sucede cuando se encuentran con la 

presencia de depredadores (Simón, 2020). 

 

 

Su hábitat es diverso y está asociado con la morfología y el tipo de alimentación de 

cada grupo (Borrero et al., 2012 en aguas cálidas y se ubican en el fondo del mar, 

entre rocas, charcas dejadas por la marea o agujeros que ellos mismos excavan para 

protegerse de las corrientes; para defenderse, se recubren de conchas, piedras y 
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algas, evitando así la luz intensa (ERIZO DEL MAR, 2017). Los erizos de mar 

juegan un rol importante en el ecosistema marino, ya que contribuyen al 

mantenimiento del equilibrio, al ser animales herbívoros, se alimentan de porciones 

de algas y ocasionalmente consumen pequeños animales muertos, sustancias 

orgánicas y otros elementos presentes en el fondo marino. 

 

 

6.7.4.    Clase Holothuroidea. 

 

Constituyen una clase de organismos altamente abundante y diversa, se distinguen 

por sus variados tipos de tentáculos bucales y la presencia o ausencia de músculos 

retractores orales, árboles respiratorios y órganos de Cuvier. Presentan un cuerpo 

cilíndrico, generalmente alargado, con la boca y el ano situados en extremos 

opuestos; su tamaño corporal puede variar ampliamente, desde unos pocos 

milímetros hasta alcanzar los 5 metros en ciertos individuos; sin embargo, la 

mayoría suele tener menos de 20 cm de longitud y un peso inferior a 1 kg, aunque 

hay ejemplares conocidos que superan los 5 kg de peso (González, 2012), 

poseen pies ambulacrales en la parte inferior y dorsal. En la parte inferior, la función 

de los pies ambulacrales es locomotora, sirven que el animal se desplace. Los pies 

ambulacrales dorsales son sensitivos (HOLOTUROIDEOS, 2018). 
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Por lo general son organismos bentónicos y sedentarios, sin embargo, en esta clase 

se encuentran varias especies de profundidad que tienen la capacidad de nadar 

(Borrero et al., 2012); habitando todos los ambientes marinos, desde el intermareal 

y zonas someras hasta las profundidades abisales, siendo un grupo diverso y 

conspicuo en todos los océanos del mundo (Ramón, 2012). 

 

 

La alimentación se efectúa siempre utilizando los tentáculos, cuya forma determina 

la naturaleza del alimento que, por norma general, se reduce a tres tipos: plancton, 

detritos y materia orgánica del fango, aunque podrían generalizarse en dos tipos: 

comedores de partículas en suspensión y comedores de sedimentos (González, 

2012). Estos invertebrados juegan un papel importante en los ecosistemas marinos, 

consumiendo el material orgánico presente en los sedimentos; además, los trituran 

y transforman en partículas más finas que son devueltas a las capas superiores de 

los fondos marinos permitiendo la penetración del oxígeno, siendo importantes en 

la determinación de la estructura del hábitat para otras especies (Borrero et al., 

2012). 
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6.8.  ÍNDICES ECOLÓGICOS UTILIZADOS EN EL 

ESTUDIO DE MACROINVERTEBRADOS. 

 

Índice de Shannon-Wiener (1949). 

 

El índice de diversidad de Shannon-Wiener es una medida comúnmente utilizada 

para evaluar la diversidad de una comunidad, este tiene en cuenta tanto la cantidad 

de especies presentes en un área determinada (riqueza), como la proporción relativa 

de individuos de cada una de esas especies (abundancia), el índice de Shannon se 

realiza mediante la siguiente fórmula: 

𝑯´ =  − ∑ 𝑷𝒊𝒊=𝟏
𝒔 𝒙 𝒍𝒐𝒈 𝑷𝒊) 

 

Dónde: S es el número total de especies de la muestra; Pi es la proporción de 

individuos de una especie respecto a la abundancia de esa especie; (ni/N) ni se 

refiere al número de individuos de una especie y N es el número total de individuos 

de todas las especies. 

 

 

Si una comunidad está compuesta por una especie dominante y las demás especies 

son escasas, el grado de incertidumbre será menor en comparación con una 

comunidad donde todas las especies son igualmente abundantes, es decir, al 

seleccionar aleatoriamente un individuo en el primer caso habrá una mayor certeza 

(menos incertidumbre y entropía) de que pertenezca a la especie dominante, ya que 
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la probabilidad de ello es cercana a 1, mayor que para cualquier otra especie. En el 

segundo caso, la probabilidad de que un individuo pertenezca a cualquier especie 

será la misma, lo que resulta en un mayor grado de incertidumbre (Pla, 2006). 

 

 

Índice de Pielou (1969). 

 

Índice de Equidad de Pielou, mide la proporción de la diversidad observada con 

relación a la máxima diversidad esperada, su valor va de 0 a 1, de forma que 1 

corresponde a situaciones donde todas las especies son igualmente abundantes y el 

0 señala la ausencia de uniformidad (Valdez et al., 2018). 

 

 

Índice de dominancia de Simpson (1949). 

 

El índice de Simpson se centra en la dominancia de especies en lugar de la 

diversidad y se utiliza para estimar la probabilidad de que dos individuos elegidos 

al azar pertenezcan a la misma especie. En otras palabras, este índice nos 

proporciona información sobre qué tan probable es que dos individuos 

seleccionados al azar sean de la misma especie., es decir, cuanto más se acerca el 

valor de este índice a la unidad, existe una mayor posibilidad de dominancia de una 

especie y de una población; y cuanto más se acerque el valor de este índice a cero 

mayor es la biodiversidad de un hábitat (Salmerón et al., 2017) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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𝑫 =
∑ = 1 𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 1)𝑆

𝑖

N(N − 1)
 

 

Dónde: S es el número de especies; N es el total de organismos presentes (o 

unidades cuadradas) y n es el número de ejemplares por especie. 
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7. METODOLOGÍA. 

 

7.1.  ÁREA DE ESTUDIO. 

 

El presente estudio se ha llevado a cabo en la comuna San Pedro ubicada a 41 km 

de la vía Santa Elena, perteneciente a la parroquia Manglaralto en la provincia de 

Santa Elena. Esta limita al norte con la comuna Valdivia; al sur con la comuna 

Ayangue, al este con la comuna Colonche y al oeste con el Océano Pacífico, 

además, cuenta con dos zonas intermareales con características de sustrato rocoso 

en la zona sur y con sustrato arenoso en la zona norte (Figura 1). 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 1. Imagen satelital y ubicación geográfica de la zona rocosa de San Pedro. 
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7.2. DISEÑO DEL ESTUDIO. 

 

El estudio se realizó en un área de aproximadamente 500 m2, a la vez se diseñaron 

3 estaciones con una distancia de 100 m2 en cada una de las estaciones de estudio 

para los respectivos muestreos de macroinvertebrados, las coordenadas fueron 

tomadas con un GPS Garmin portátil modelo eTrex 10 (Tabla 1) y (Anexo 1). 

 

Tabla 1. Estaciones del estudio con sus respectivas ubicaciones geográficas para 

los muestreos. 

 

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA. 

 

Los muestreos se realizaron durante la baja mar desde abril hasta el mes de junio 

del 2023, durante el cual se efectuaron 2 muestreos por mes (cada 15 días), con un 

total de 6 muestreos, considerando los niveles de marea en función de las tablas de 

ESTACIONES CORDENADAS 

 Inicio Final 

 X Y X Y 

E-1 529592 9783162 529525 978390 

E-2 529187 

 

9782805 

 

529282 

 

9782813 

 

E-3 529282 

 

9782813 529357 9782873 
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mareas del Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador (INOCAR, 2023), de 

esta manera tener acceso a las zonas de muestreo para la recolección de los datos. 

 

 

7.4. Método de muestreo aplicado 

 

En el siguiente trabajo se aplicaron el método de NaGISA para todas las estaciones. 

León, Montero y Salvador (2019), indican que esta metodología es útil ya que 

permite analizar la composición de las comunidades de macroinvertebrados.  

Método principalmente usado en sustrato rocoso para determinar la cobertura de los 

organismos asociados al sustrato rocoso. Este método es una forma estandarizada y 

globalmente utilizada para estudiar los ecosistemas intermareales, ayuda a los 

científicos a recolectar datos consistentes sobre la diversidad y distribución de 

especies en diferentes lugares del mundo. Este enfoque colaborativo permite 

comparar y analizar patrones en la biodiversidad de estos ecosistemas, al 

comprender mejor, podemos tomar medidas más efectivas para conservarlos y 

protegerlos. 

 

 

Se aplicaron los siguientes pasos: 

1. El tamaño de cada estación se fijó en un área de 10 x 10, es decir 100 m2 

(ver anexo N 2). 
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2. Se dividieron 3 transectos de acuerdo con la cobertura del agua en zona 

supramareal, mesomareal e inframareal (Anexo 3). 

3. En las estaciones, los muestreos fueron realizados al azar con cuadrantes 

de 1m2, en total fueron 5 cuadrantes por cada transecto. 

 

 

7.5. Recolección de muestras. 

 

Las muestras fueron extraídas con la ayuda de una pinza plana, destornillador plano 

para los organismos sésiles, posteriormente estas fueron colocadas en un frasco con 

alcohol al 70%, agregando glicerina para no se volatilice el alcohol, luego fueron 

trasladadas al laboratorio para realizar la respectiva identificación. Se tomaron 

fotografías en campo con un teléfono celular marca INFINIX NOTE12 para el 

análisis de características morfológicas de las especies, además, se rotularon los 

frascos con información de cada sitio de muestreo. 

 

 

En el caso de los holotúridos se lavaron con abundante agua de mar y se los 

fotografió in situ, para así analizar las características morfológicas. Según la 

metodología utilizada por Narváez (2011), luego con un bisturí se realizó un corte 

súper fino de la pared corporal, aproximadamente de 1cm2, y de 1 mm de grosor, 

ya que el pepino no sufre daño permanente por este procedimiento, puede ser 
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devuelto a su ambiente, se procedió a colocar el corte dentro de un tubo de ensayo 

provisto de alcohol al 75 % para preservar la cutícula del organismos y llevarla al 

laboratorio para su respectivo análisis. 

 

 

7.6. Toma de parámetros físicos. 

 

Los parámetros físicos como la temperatura se midieron con el multiparámetro, 

multifunction (WATER QUALITY TESTER), en cada una de las estaciones 

durante los muestreos realizados. Los parámetros químicos fueron medidos también 

con el mismo equipo, así como, el potencial de hidrógeno (pH) y la salinidad 

(Anexo 4). Datos importantes para el establecimiento de las relaciones de estas 

variables con la abundancia de las especies en cada una de las estaciones 

registradas. 

 

 

7.7. Trabajo de laboratorio. 

 

Una vez trasladadas las muestras al laboratorio de la Facultad de Ciencias del Mar, 

se lavaron y limpiaron los organismos tratando de sacar todo material sobre las 

superficies del cuerpo para el proceso de fotografiado de acuerdo con las 

características morfológicas importantes en la identificación. 
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Para las especies de holotúridos se aplicaron según la técnica de Narváez (2011), 

para el análisis de los osículos se necesita tratar la muestra de la siguiente manera: 

 

1. Se lavaron las muestras colectadas con abundante agua para eliminar el 

exceso de alcohol. 

2. Luego colocar el corte (epidermis) dentro de un tubo de ensayo, se agregó 

1 ml de blanqueador comercial (cloro), se dejó reposar por 30 minutos, 

cuando ya el tejido se disolvió y los osículos se depositaron en el fondo del 

tubo, se logró ver un fino sedimento blanco (anexo 5). 

3. Se agregó agua destilada para detener la descomposición del tejido orgánico 

suave. 

4. El líquido flotante fue extraído con una pipeta Pasteur sin alterar el 

sedimento y añadir agua destilada. 

5. Se dejó reposar por unos 10 minutos, luego se transfirió la parte del 

sedimento blanco a un portaobjetos y cubrir la muestra con un cubreobjetos, 

para observar en microscopio a 10 X o 40 X de aumento 

6. Se fotografiaron los osículos para la identificación correspondiente de los 

especímenes registrados en las estaciones muestreadas (Anexo 6). 

 

 

Para la posterior identificación de las muestras de macroinvertebrados (Moluscos, 

crustáceos y equinodermos) se utilizaron las siguientes guías de identificación y 

plataformas en línea para las especies (Tabla 2). 
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Tabla 2. Guías, claves taxonómicas, plataformas de identificación de los diferentes 

macroinvertebrados del Ecuador. 

AUTOR, AÑO TÍTULO 

 

Keen (1971) 

Sea Shells of Tropical West America- 

Marine Mollusks from Baja California 

to Perú, Second Edition. 

 

Mair, Mora Sánchez & Cruz Padilla 

(2002) 

Manual de campo de los invertebrados 

bentónicos marinos: moluscos, 

crustáceos y equinodermos de la zona 

litoral ecuatoriana. 

 

Gonzabay (2008) 

 

Identificación de crustáceos y moluscos 

(macroinvertebrados) asociados al 

ecosistema manglar de la comuna 

Palmar. 

 

Hickman (2013) 

A Field Guide to Crustaceans of 

Galápagos An Ilustred Guidebook to 

the Common Barnacles, Shrimps, 

Lobsters, and Crabs of the Galápagos 

Islands. 

 

FAO (2002) 

Guía FAO para la identificación de 

especies para los fines de la pesca. 

Pacifico centro- oriental. 
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Moscoso (2013) 

Clave para identificación de crustáceos 

decápodos y estomatópodos del Perú. 

 

García & Álvarez (2011) 

 

Diversidad y microestructura de 

quitones (Mollusca: Polyplacophora) 

del Caribe de Costa Rica. 

 

Narváez (2011) 

Identificación de especies y densidad 

poblacional de pepinos de mar (Clase 

holothuroidea) en Punta Colorada 

Cantón Sucre, Provincia de Manabí. 

Femorale (2022) Identificación de Moluscos. 

WoRms Register (2022) Molusco, Crustáceos y Equinodermos. 

 

 

7.8.  ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para los respectivos análisis de la información se utilizó el programa Excel, donde 

se colocaron los datos para la respectiva tabulación y ordenamiento de la 

información, en la cual se cuantificaron hasta el taxón del nombre científico en cada 

una de las estaciones 

Por otra parte, se manejaron los índices de Shannon- Weaver, dominancia de 

Simpson y equidad de Pielou. Después de haber tabulado los datos se colocaron en 

el programa Past 4.11 la cual dieron los valores según la diversidad, abundancia y 

equidad de los individuos para cada estación. 
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La correlación entre los factores físicos y químicos se aplicó la estadística entre dos 

variables lineales continuas como son los físicos y los químicos que refleja el nivel 

de confiabilidad y si los factores tienen influencia sobre las especies 

 

 

Los datos se probaron para determinar la homogeneidad de las varianzas mediante 

la prueba de ANOVA. Se utilizó el análisis de varianza unidireccional (ANOVA), 

para comprobar las correlaciones los parámetros fisicoquímicos sobre la diversidad 

y abundancia de los macroinvertebrados- 

.
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8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

8.1. Especies identificadas en la zona rocosa de la playa de San 

Pedro 

 

Durante los muestreos que se llevaron a cabo en la zona intermareal rocoso de la 

playa de San Pedro-Manglaralto se identificaron varias especies del Phylum; 

Mollusca, Arthropoda (Crustacea) y Echinodermata, cabe señalar que la 

dominancia fue de los moluscos con la clase Gastropoda como resultado del mayor 

número de ordenes identificados durante la investigación. 

 

 

En la tabla 3 se observa la especie más representativa del filo Mollusca 

perteneciente al orden Littorinimorpha siendo esta, Echinolittorina paytensis con 

un total de 66 414 organismos, a diferencia del orden Neogastropoda con la especie 

Strigatella tristis y del orden Cycloneritida con la especie Nerita scabricosta que 

mostraron un total menos significativo con 1 individuo cada uno. 
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Tabla 3. Total de especies encontradas del filo Mollusca de la zona intermareal rocosa de San Pedro. 

 

 

Para el filo Arthropoda (subfilo Crustacea), la especie más representativa fue de el 

orden Decapoda (Infraorden Brachyura), con la especie Pachygrapsus transversus 

con un total de 1 381 organismos, a diferencia de otras especies del mismo orden 

que resulto menos representativo con 1 solo organismo, del Infraorden Branchyura 

las siguientes especies: Acanthonyx petiveri, Clibanarius albidigitus y Calcinus 

obscurus, del Infraorden Anomura: Coenobita compresus y Alpheus galapagensis, 

ORDEN  FAMILIA ESPECIE TOTAL 

Littorinimorpha Littotinidae  Echinolittorina paytensis  66414 

Neogastropoda Muricidae  Stramonita biserialis  354 

Neogastropoda Muricidae  Vasula melones  119 

Neogastropoda Muricidae  Acanthais brevidentata  363 

Neogastropoda Pisaniidae Gemophos gemmatus  62 

Neogastropoda Mitridae Strigatella tristis  1 

Neogastropoda Columbellidae Anachis lentiginosa 52 

Trochida Tegulidae Tegula panamensis  66 

Siphonariida Siphonariidae Siphonaria maura 404 

Patellogastropoda Lottiidae Lottia mesoleuca 60 

Systellommatophora Onchidiidae Onchidella binneyi 16 

Sacoglosa Plakobranchidae Elysia diomedea 2 

Aplysiida Aplysiidae Dolabrifera dolabrifera 14 

Caenogastroda Cerithiidae Cerithium browni 3 

Cycloneritida Neritidae Nerita scabricosta 1 

Carditida Carditidae  Carditamera affinis  30 

Miytilida Mytilidae Brachidontes adamsianus  2134 

Venerida Veneridae  Petricola denticulata  76 

Chitonida Acanthochitonidae Acanthochitona 

hirudiniformis 

51 

Chitonida Chitonidae Chiton stokesii 93 

 

TOTAL                                                                                                             

   

70315 
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por ultimo del orden Stomatopoda con la especie Neogonodactylus pumilus con un 

organismo (Tabla 4). 

 

 

Tabla 4. Total de especies encontradas del filo Arthropoda de la zona intermareal rocosa de San 

Pedro. 

 

 

 

Del filo Echinodermata, la cual la especie más representativa fue del orden 

Forcipulatida, la especie Heliaster helianthus con un total de 24 individuos, seguido 

del orden Ophiacanthida, siendo esta Ophiocoma aethiops con un total de 22 

ORDEN FAMILIA ESPECIE  TOTAL 

Decapoda Grapsidae Pachygrapsus transversus 1381 

Decapoda Portunidae Callinectes arcuatus  12 

Decapoda Porcellanidae Neopisosoma mexicanum 117 

Decapoda Panopeidae Eurypanopeus planus 15 

Decapoda Eriphiidae Eriphia squamata 1 

Decapoda Eriphiidae Eriphides hispida 2 

Decapoda Ocypodidae Minuca galapagensis 2 

Decapoda Epialtidae Acanthonyx petiveri 1 

Decapoda Palaemonidae Palaemon ritteri 5 

Decapoda Diogenidae Clibanarius albidigitus 1 

Decapoda Diogenidae Calcinus obscurus 1 

Decapoda Coenobitidae Coenobita compresus 1 

Decapoda Alpheidae Alpheus galapagensis 1 

Stomatopoda Gonodactylidae Neogonodactylus pumilus 1 

Balanomorpha Tetraclitidae Tetraclita squamosa  1112 

TOTAL    2653 
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organismos, a diferencia del orden Holothuriida que resulto menos representativo 

con un total de 2 organismos de la especie Holothuria pardalis (Tabla 5). 

 

 

Tabla 5. Total de especies encontradas del filo Echinodermata de la zona intermareal rocosa de San 

Pedro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN FAMILIA ESPECIE  TOTAL 

Forcipulatida Heliasteridae Heliaster helianthus  24 

Camarodonta Echinometridae Echinometra vanbrunti 3 

Holothuriida Holothuriidae Holothuria pardalis 2 

Ophiacanthida Ophiocomidae Ophiocoma aethiops 22 

TOTAL      51 
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8.2. Porcentaje poblacional de las especies de 

macroinvertebrados 

 

Se registraron los siguientes datos; el orden Littorinimorpha mostró con el mayor 

porcentaje la familia Littotinidae de la especie Echinolittorina paytensis con un 

91%, entre las familias encontradas tenemos a Muricidae, Pisanidae, Mitridae y 

Clumbellidae, por el contrario, tenemos al orden Decapoda con menor abundancia 

de las familias Eriphidae con la especie Eriphia squamata representando el 0,001%; 

Diogenidae con las especies Clibanarius albidigitus y Calcinus obscurus 

presentando el 0,001% en cada uno; Coenobitidae con la especie Coenobita 

compresus registrando el 0,001%; Alpheidae con la especie Alpheus galapagensis 

con el 0,001%; y del orden Stomatododa con su representación en la familia 

Gonodactylidae la especie Neogonodactylus pumilus registró un 0,001% (Figura 1). 

Figura 2. Porcentaje poblacional de especies de macroinvertebrados encontrados en la zona 

intermareal rocoso San Pedro- Manglaralto. 
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8.3. Distribución y abundancia de macroinvertebrados en la 

zona intermareal rocos San Pedro. 

 

Se logró registrar 3 clases, 14 órdenes, 18 familias y 20 especies del filo Mollusca; 

también se registraron 2 clases, 3 órdenes, 13 familias y 15 especies del filo 

Arthropoda (subfilo Crustacea); por último, el filo Echinodermata con 4 clases, 4 

órdenes, 4 familias y 4 especies. 

 

 

Se identificaron 39 especies de macroinvertebrados en total del estudio, en el cual 

la mayor parte de los organismos se encontraron distribuidos y presentes en la 

Estación 1 y Estación 2, sin embargo, Clibanarius albidigitus, Calcinus obscurus, 

Coenobita compresus, Alpheus galapagensis y Neogonodactylus pumilus solo se 

encontraron en la Estación 3 (Tabla 6). 
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Tabla 6. Distribución y abundancia poblacional y porcentaje de las especies registradas. 

 

ESPECIES/ 

ESTACIONES 

E1 E2 E3 TOT

AL 

% Frecuencia de 

aparición 

(%/100)*tiemp

o 

Clase Gastropoda       

Echinolittorina 

paytensis 

23326 26627 16461 66414 90,95 

5 

Stramonita 

biserialis 

33 89 232 354 0,48 

0,03 

Vasula melones 18 41 60 119 0,16 0,01 

Acanthais 

brevidentata 

133 71 159 363 0,50 

0,03 

Gemophos 

gemmatus 

9 26 27 62 0,08 

0,01 

Strigatella tristis 0 0 1 1 0,0001 0,0001 

Anachis lentiginosa 22 10 20 52 0,07 0,004 

Tegula panamensis 12 14 40 66 0,09 0,01 

Siphonaria maura 106 195 103 404 0,55 0,03 

Lottia mesoleuca 20 19 21 60 0,08 0,005 

Onchidella binneyi 8 5 3 16 0,02 0,001 

Elysia diomedea 0 0 2 2 0,003 0,0002 
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Dolabrifera 

dolabrifera 

0 0 14 14 0,02 

0,001 

Cerithium browni 0 0 3 3 0,004 0,0002 

Nerita scabricosta 0 1 0 1 0,001 0,0001 

Subtotal 23687 27098 17146 67931 93.03  

Clase Bivalvia       

Carditamera affinis 11 4 15 30 0,04 0,002 

Brachidontes 

adamsianus 

971 645 518 2134 2,92 

0,18 

Petricola 

denticulata 

25 14 37 76 0,10 

0,01 

Subtotal 1007 663 570 2240 3.06  

Clase 

Polyplacofora 

      

Acanthochitona 

hirudiniformis 

17 19 15 51 0,07 

0,004 

Chiton stokesii 14 27 52 93 0,13 0,01 

Subtotal 31 46 67 144 0,19  

Clase 

Malacostraca 

      

Pachygrapsus 

transversus 

437 437 507 1381 1,89 

0,1 
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Callinectes 

arcuatus 

5 1 6 12 0,02 

0,001 

Neopisosoma 

mexicanum 

39 43 35 117 0,16 

0,01 

Eurypanopeus 

planus 

9 4 2 15 0,02 

0,001 

Eriphia squamata 0 1 0 1 0,001 0,0001 

Eriphides hispida 0 2 0 2 0,003 0,0002 

Minuca 

galapagensis 

0 0 2 2 0,003 

0,0002 

Acanthonyx petiveri 0 0 1 1 0,001 0,0001 

Palaemon ritteri 0 2 3 5 0,01 0,0004 

Clibanarius 

albidigitus 

0 0 1 1 0,001 

0,0001 

Calcinus obscurus 0 0 1 1 0,001 0,0001 

Coenobita 

compresus 

0 0 1 1 0,001 

0,0001 

Alpheus 

galapagensis 

0 0 1 1 0,001 

0,0001 

Neogonodactylus 

pumilus 

0 0 1 1 0,001 

0,0001 

Subtotal 490 490 561 1541 2.11  
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Clase 

Thecrostraca 

      

Tetraclita 

squamosa 

414 382 316 1112 1.52 0,1 

 

Subtotal 414 382 316 1112 1.52  

Clase Asteroidea       

Heliaster 

helianthus 

11 1 12 24 0,03 0,03 

 

Subtotal 11 1 12 24 0,03  

Clase Echinoidea       

Echinometra 

vanbrunti 

0 0 3 3 0,004 0,004 

 

Subtotal 0 0 3 3 0,004  

Clase 

Holothururida 

      

Holothuria 

pardalis 

0 0 2 2 0,003 0,003 

 

Subtotal 0 0 2 2 0,002  

Clase 

Ophiacanthida 

      

Ophiocoma 

aethiops 

0 0 22 22 0,03 0,03 

 

Subtotal 0 0 22 22 0,03  
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TOTAL 25629 28679 18687 72995 100  

       

8.4. Fichas de los macroinvertebrados registrados en San 

Pedro 

 

Para la presentación de las respectivas especies en esta sección se muestran las 

fichas diseñadas con información obtenida durante los muestreos en la zona 

intermareal rocoso San Pedro, estas incluyen la taxonomía, descripción, hábitat, 

características y su distribución (Anexo 1). 

 

 

8.5. Índices ecológicos para los macroinvertebrados de la 

zona intermareal rocoso. 

 

En la tabla 7, se muestran los valores adquiridos de los índices ecológicos para las 

tres estaciones y calculados de forma general para la biodiversidad de 

macroinvertebrados en la zona intermareal. 
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Tabla 7. Índices ecológicos por estaciones de la zona intermareal. 

 E1 E2 E3 

TAXA_S  21 25 36 

SHANNON-WIENER 0,47 0,40 0,64 

DOMINANCIA DE SIMPSON_1-D 0,17 0,14 0,22 

EQUITABILITY PIELOU_J 0,15 0,12 0,18 

 

Los valores obtenidos con el índice de Shannon-Wiener muestran que la mayor 

diversidad se encontró en la Estación 3 con un valor 0.64 bits, a diferencia de la 

Estación 2 con 0.40 bits existiendo una menor diversidad en esta estación rocosa de 

San Pedro (Figura 3, a). 

 

 

Para el índice de dominancia de Simpson, indica que en la Estación 1 con 0.17 bits 

y 3 con 0.22 bits existe una mayor dominancia, mientras que en la Estación 2 

presenta una menor dominancia de organismos con 0.13 bits (Figura 3, b). 

Por último, en el índice de equidad de Pielou, se eregistraron que los individuos 

están distribuidos homogéneamente entre todas las estaciones, obteniendo un valor 

máximo en la Estación 3 con 0.1799; a diferencia, que en la Estación 2 con un valor 

de 0.1247 indicando una menor equidad o similitud en la distribución de las 

especies (Figura 3, c). 
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8.6. Influencia de los parámetros físicos en la distribución de 

los macroinvertebrados. 

 

Se analizó la influencia de los parámetros físicos tales como: Temperatura y 

parámetros químicos como la Salinidad y Potencial de hidrógeno (pH), la relación 

de estos con la distribución y abundancia de los macroinvertebrados asociados a la 

zona intermareal de San Pedro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

c 

b 

Figura 3. Índices ecológicos por estaciones. Índice de Shannon-Wiener (a), Dominancia de Simpson (b), 

Equidad de pielou (c). 
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8.6.1. Temperatura 

 

En la tabla 8, muestra los valores de temperatura del agua registrados durante los 

muestreos en los meses de abril a junio para cada estación establecida dentro del 

área estudio. 

 

 

Tabla 8. Temperatura promedio de los meses de muestro por estación. 

 

 

Las temperaturas de las estaciones muestreadas exponen un pequeño aumento en 

mayo, la cual está asociado con el cambio de estación climática de la época húmeda 

a la seca, siendo este un mes de transición. Para los muestreos realizados en abril, 

se observaron diferentes temperaturas en las estaciones de muestreo, la Estación 3 

registro la temperatura más alta alcanzando los 28.0°C, mientras que la más baja de 

 ABRIL  MAYO JUNIO 

E1 27,9  29,95  27,4  

E2 27.5  30,45  27,3  

E3 28  30,35  27,3  

PROM 27,95 ± 0,0707 30,25 ± 0,2646 27,33 ± 0,0577 
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27.5°C se registró en la Estación 2, en promedio para este mes la temperatura fue 

de 27.9°C. 

 

 

En mayo la Estación 2 presentó una de temperatura de 30.4 °C siendo esta la más 

alta, al contrario que la más baja fue de 27.3°C en la Estación 2 y Estación 3 de 

junio, durante el mes de muestreo la temperatura promedio fue de 30.2°C, lo cual 

en mayo representa la temperatura más alta durante el periodo de estudio (Tabla 8). 

 

 

Figura 4. Temperatura promedio de los meses de muestreo. 
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En mayo se registraron las temperaturas más altas registradas durante el tiempo de 

estudio, el promedio de temperatura para mayo fue de 30.2°C con la presencia de 

16 324 individuos de 19 especies, en junio se presentó una temperatura promedio 

de 27.3°C con una abundancia de 21 429 individuos de 13 especies identificadas, 

mostrando así la más baja, su mayor parte era del filo Gastropoda, sin embargo, 

muestra que no existe diferencia significativa (Figura 4). 

 

 

8.6.2. Salinidad 

 

La tabla 9, muestra los valores de salinidad del agua registrados para cada estación 

y mes de muestreo del área estudio. 

 

 

Tabla 9. Promedios de salinidad de meses por cada estación del área de estudio. 

 ABRIL  MAYO JUNIO 

E1 32% 35% 31% 

E2 31% 37% 31% 

E3 31% 36% 31% 

PROM 31% ± 0,5774% 36% ± 1,0000% 31% ± 0,0000% 
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Durante el estudio se registraron los valores más altos de salinidad en junio, con un 

31%, asociados a 16652 individuos de 39 especies. Por otro lado, en abril mostró el 

promedio de 32% (Figura 5) con 21 429 individuos de 13 especies registradas, la 

diversidad se presentó en el filo Arthropoda del orden Decapoda, pero en 

abundancia el filo Gastropoda los datos recopilados revelaron hubo una diferencia 

en los valores de salinidad, aunque no es relevante. 

 

 

 

8.6.3. pH 

 

Los valores de pH (potencial de hidrógeno), del agua se registraron similitudes 

durante los muestreos entre abril a junio para cada estación establecida dentro del 

área estudio (Tabla 10). 
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Figura 5. Salinidad promedio de los meses de muestreo. 
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Tabla 10. Valores de pH para cada mes y cada estación. 

 ABRIL  MAYO JUNIO 

E1 7.03 6,4 6,94 

E2 7,03 6,87 6,96 

E3 7,06 6,83 6,9 

PROM 7,045 ± 0,0212 6,7 ± 0,2606 6,93 ± 0,0306 

 

Los datos obtenidos para el pH demuestran un valor elevado para abril con 7.06, y 

se observaron diferentes registros de pH en las estaciones de muestreo, en la 

Estación 3 presento 7.06 como el más alto, mientras que la más baja fue en la 

Estación 1 con 6.4 en mayo (Figura 6), cabe destacar, que esto se debe a un proceso 

natural, ya que, al aumentar la temperatura, el pH disminuye, debido a que las 

moléculas tienden a separarse en sus elementos de hidrógeno y oxígeno. 

 

Figura 6. Potencial de hidrógeno(pH) promedio de los meses de muestreo. 
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El valor promedio de pH para abril fue de 7.06 siendo esta el mas alto, durante el 

cual, se registraron 13 especies con 21 429 individuos, a diferencia de lo ocurrido 

en el mes de mayo cuando presentó un valor de pH de 6.70 donde hubo 19 especies 

identificadas con un total de 16 324 individuos, esto indica que existe una cierta 

influencia en la abundancia de especies,  determinando que a menor pH la 

abundacia es menos representativa, cabe destacar que existe un pequeño aumento 

en la diversidad de especies en la zona de estudio. 

 

 

8.7. Correlación entre los parámetros físicos-químicos y los 

distintos filos de macroinvertebrados. 

 

Los moluscos, crustáceos y equinodermos son grupos de organismos acuáticos que 

se ven afectados por los parámetros físicos-químicos del agua. La temperatura del 

agua influye en su distribución y actividad, el pH del agua y la salinidad también 

tienen un impacto en estos organismos, ya que afectan su fisiología y capacidad de 

adaptación, por ende, la presente investigación realizó el análisis de correlación de 

Pearson entre los parámetros físicos-químicos (Temperatura, Salinidad y pH) y el 

material identificado por filo para saber si existe o no un grado de asociación entre 

ambas variables. 
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8.7.1. Filo Mollusca 

 

Para el ánalisis de los parámetros fisico-químico mencionado anteriormente, se 

observaron tres parametros establecidos, en cuanto al pH (Figura 7, c), se encontró 

un coeficiente de determinación R2= 0,18 lo cual indica una correlación negativa 

débil, esto significa que el pH  tiene poca influencia, aproximadamente del 18% en 

la distribución de este filo. Por otro lado, la salinidad (Figura 7, b), mostró un 

coeficiente de determinación R2= 0,72 de correlacion negativa fuerte, esto implica 

que el 72% de la distribución de las especies esta influenciado por la salinidad. La 

linea de tendencia es negativa, lo que significa que a medida que la salinidad 

aumenta, la distribución del filo mollusca disminuye, en cuanto a la temperatura 

(Figura 7, a), se obtuvo  un coeficiente de determinación R2= 0,320 lo que equivale 

un 32% de correlación positiva moderada. 
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Figura 7. Correlación de Pearson entre los análisis fisicoquímicos y el filo Mollusca. Temperatura 

(a), salinidad (b), pH (c). 

 

 

8.7.2. Filo Arthropoda (Subfilo Crustacea) 

 

Durante el análisis de correlacion de Pearson con respecto al filo arthropoda (subfilo 

crustacea) se obtuvieron los siguientes resultados: salinidad (Figura 8, b), se obtuvo 

un coeficiente de determinación R2=0,21 lo cual indica una correlación negativa 

débil, esto implica que la salinidad tiene una influencia limitada, aproximadamente 

el 21% en la distribución de este filo. Por otro lado, el pH (Figura 8, c), mostró un 

coeficiente de determinación R2= 0,72 indica una correlacion negativa fuerte, esto 
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significa que el 72% de la distribución de las especies esta influenciado por el pH. 

La linea de tendencia es positiva, lo que representa que a medida que el pH 

disminuye, la distribución del filo arthropoda aumenta, en cuanto a la temperatura 

(Figura 8, a), se obtuvo  un coeficiente de determinación R2= 0,68 que equivale un 

68% de correlación negativa fuerte, esto significa que a medida de que la 

temperatura aumenta, la distribución de las especies disminuye. 

 

Figura 8.  Correlación de Pearson entre los análisis fisicoquímicos y el filo Arthropda. Temperatura 

(a), salinidad (b), pH (c). 
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8.7.3. Filo Echinodermata 

 

Para este filo el analisis de correlacion de Pearson, se obtuvieron los siguientes 

resultados para los parametros establecidos:  pH (Figura 9, c), se obtuvo un 

coeficiente de determinación R2=0,14 lo cual indica una correlación negativa débil, 

esto implica que el pH esta influenciado por el 14% en la distribución de este filo. 

Por otro lado, la temperatura (Figura 9, a), mostró un coeficiente de determinación 

R2= 0,87 indica una correlacion negativa fuerte, esto significa que el 87% de la 

distribución de las especies esta influenciado por la temperatura. La linea de 

tendencia es negativa, lo que significa que a medida que la temperatura aumenta, la 

distribución del filo echinodermata disminuye, en cuanto a la salinidad (Figura 9, 

b), se obtuvo  un coeficiente de determinación R2= 0,68 que equivale a una 

correlación negativa fuerte del 68%, esto significa que a medida de que la salinidad 

aumenta, la distribución de las especies disminuye de este filo. 
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Figura 9. Correlación de Pearson entre los análisis fisicoquímicos y el filo echinodermata. 

Temperatura (a), salinidad (b), pH (c). 

 

8.8. Análisis estadístico de los parámetros fisicoquímicos  

 

Para los tres filos, se realizó una comparación de los parámetros fisicoquímicos 

(temperatura, salinidad y pH), para determinar si existían diferencias significativas. 

Los resultados indicaron que el parámetro pH mostró un valor mayor a la 

probabilidad teórica, lo que sugiere que no hay una diferencia significativa en 

relación a este parámetro entre los grupos estudiados. 
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Tabla 11. ANOVA para temperatura por meses, 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 

grupos 

15,0 2 7,5 75,00 0,0002 

Intra grupos 0,5 5 0,1   

Total 

(Corr.) 

15,5 7    

      

 

 

La tabla ANOVA permite descomponer la varianza de temperatura en dos 

componentes: uno correspondiente al efecto entre grupos y otro relacionado con el 

efecto dentro de grupos. La razón-F, que en este caso es igual a 75,0, representa el 

cociente entre el estimado entre grupos y el estimado dentro de grupos. Al obtener 

un valor-P de la prueba-F menor que 0,05, se demuestra que existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre las medias de temperatura entre los diferentes 

niveles de meses, con un nivel de confianza del 95,0%. 
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Tabla 12. ANOVA para salinidad por meses. 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 

grupos 

46,875 2 23,4375 58,59 0,0003 

Intra grupos 2,0 5 0,4   

Total 

(Corr.) 

48,875 7    

 

 

La tabla ANOVA permite descomponer la varianza de salinidad en dos 

componentes: uno correspondiente al efecto entre grupos y otro relacionado con el 

efecto dentro de grupos. La razón-F, que en este caso es igual a 58,5938, representa 

el cociente entre el estimado entre grupos y el estimado dentro de grupos. Al obtener 

un valor-P de la prueba-F menor que 0,05, se concluye que existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre las medias de salinidad entre los distintos 

niveles de meses, con un nivel de confianza del 95,0%. 
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Tabla 13. ANOVA para potencial de hidrógeno por meses. 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 

grupos 

0,159871 2 0,0799354 2,89 0,1463 

Intra grupos 0,138117 5 0,0276233   

Total 

(Corr.) 

0,297987 7    

 

La tabla ANOVA descompone la varianza del potencial de hidrógeno en dos 

componentes: uno entre grupos y otro dentro de grupos. La razón-F, que en este 

caso es igual a 2,89376, representa el cociente entre el estimado entre grupos y el 

estimado dentro de grupos. Al obtener un valor-P de la prueba-F mayor o igual que 

0,05, se concluye que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre 

las medias del potencial de hidrógeno entre los diferentes niveles de meses, con un 

nivel de confianza del 95,0%. 
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9. DISCUSIÓN. 

 

En una investigación realizada por Angel (2014), en la cual se evaluó la riqueza, 

abundancia y diversidad existente en la zona intermareal rocosa, se evidencio una 

similitud de clases identificadas entre ambos estudios, por ejemplo: 

Polyplacophora, Gastropoda, Bivalvia. Malacostraca, Asteroidea, Ophiuroidea, 

Echinoidea, Holothuroidea. En la investigación realizada en la zona intermareal de 

la playa de San Pedro- Manglaralto, se registraron un total de 73019 individuos 

representados en 3 filo, 9 clases, 21 órdenes, 35 familias y 39 especies, de las cuales 

el mayor número de especies fue Echinolittorina paytensis de la clase Gastropoda, 

Brachidontes adamsianus de la clase Bivalvia y Pachygrapsus transversus de la 

clase Decapoda  

 

 

Así mismo, con respecto a la abundancia existente en el presente trabajo de Tomalá 

(2022), evidencia semejanza entre varias familias registradas, en su estudio 

realizado en la zona intermareal rocosa de la playa de Chanduy, Comuna El Real, 

tales como: Cerithiidae, Columbellidae, Littotirinidae, Muricidae, Siphonariidae y 

Tegulidae, del subfilo Crustacea, la familia Grapsidae. En el estudio realizado 

muestra que la familia Littorinidae fue la más abundante, en la zona intermareal 

rocosa de la playa de San Pedro-Manglaralto. 
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Con relación a la distribución de los organismos según los parámetros ambientales 

establecidos tenemos que algunas especies marinas actuales entre ellas; tortugas, 

pingüinos, arrecifes coralinos, están en peligro debido al aumento del calor que los 

océanos están absorbiendo, existen investigaciones en el cual indican que este 

aumento de la temperatura marina está afectando a zonas profundas, situadas muy 

por debajo de la superficie del mar. Esta situación es una consecuencia directa de 

las actividades humanas y representa una amenaza para la biodiversidad y la vida 

marina MUNDOMAR (2022). La investigación demuestra cómo el cambio 

climático afecta la distribución de estas especies marinas e influye en la 

biodiversidad y el equilibrio ecológico de los ecosistemas marinos. 

 

 

Según Méndez (2015) indica que las especies que habitan la zona infralitoral como 

el caso de Petricola paralleta se haya de 14 a 18m de profundidad, la cual pertenece 

a la familia Verenidae. Por eso la temperatura superficial en la playa de San Pedro 

registrada en mayo con 30.25°C, demuestra que existió una correlación con la baja 

abundancia de especies presentes en el área de estudio. Sin embargo, el aumento de 

temperatura tiene influencia en la diversidad de macroinvertebrados bentónicos 

perteneciente al filo de los gasterópodos, un estudio realizado por Bula, 

Leiwakabessy y Rumahlatu (2017), mencionan que la temperatura del agua 

desempeña un papel importante en la distribución y abundancia de los 

gasteropodos, ya que estos son organismos ectodermos, significa que su 

temperatura corporal esta determinada por la temperatura del entorno, diferentes 
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especies pueden tener preferencias térmicas y los cambios de temperatura del agua 

pueden afectar su metabolismo, comportamiento y disponibilidad de recursos. 

 

 

En el caso del filo Artrhopoda, del orden Decapoda, Brunna, Miyai, Alessandra, y 

Costa (2020), señalan que el cangrejo violinista habita en áreas sin vegetación y son 

mas tolerantes al aumento de temperatura y pueden tener una ventaja competitiva 

ante un aumento de temperatura a diferencias de otros arthrópodos. Considerando 

también que los crustáceos registrados en la zona rocosa de San Pedro presenta 

influencia con la tempetratura superficial del agua de mar obteniendo una baja 

diversidad de organismos en la zona. 

 

 

La temperatura de una u otra manera influye en la estructura y composicion del filo 

echinodermata, en el estudio realizado por el Departamento de Ecologia e 

Hidrologia Facultad de Biología Universidad de Murcia (2008), menciona que 

existe una correlacion entre las variables térmicas y los atributos de las especies. 

Por ende, el aumento de temperatura ejerce una influencia sobre la diversidad de 

los macroinvertebrados, los diferentes grupos taxonómicos presentan diversas 

respuestas a los cambios de temperatura, lo que puede alterar la composición y 

diversidad de la comunidad, pero existe una abundancia muy baja en el caso del filo 

arthropoda, la falta de abundancia en temperaturas altas puede ser el resultado de 

su sensibilidad termica, la competencia con otras especies mas tolerantes al calor, 
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la disminucion de la calidad de agua y las interacciones con los depredadores,  la 

temperatura desempeña un papel importante en la diversidad y abundancia de los 

macroinvertebrados, sus preferencias térmicas y los efectos sobre su ciclo de vida 

influyen en estos organismos. 

 

 

Los resultados del presente estudio recalcan la relevancia de comprender el impacto 

de los factores ambientales, como la salinidad del agua, en las especies marinas, 

con un enfoque particular en aquellas que son altamente sensibles a estas 

variaciones. De acuerdo con León y Salvador (2019), G. gemmatus, al igual que 

muchas otras especies marinas, presenta una alta sensibilidad a las fluctuaciones en 

la salinidad. Su fisiología y ciclo vital están estrechamente adaptados a condiciones 

específicas de salinidad, lo que le permite prosperar y desarrollarse adecuadamente 

en hábitats particulares. 

 

 

No obstante, en el estudio realizado por Gallardo (2013), se menciona que existe 

una estrecha la salinidad y la diversidad de especies de gasteropodos, sin embargo, 

el comportamiento de este paramentro fue muy variable, por consiguiente, los 

gasteropodos son más subsistentes a altas salinidades y periodos de desecacion para 

su supervivencia. 
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Las fluctuaciones de salinidad tienen un impacto diferencial en las comuninades de 

equinodermos, es así que Podbielsk et al.(2022), investigando los efectos de niveles 

de salinidad en la supervivencia y reproduccón de especies marinas, despuės de un 

periodo de aclimatación, encontraron una disminución significativa en la 

supervivencia de la estrella de mar, bígaro común, mejillones azules y erizos verdes. 

El estudio reciente ha demostrado que el filo Gastropoda exhibe una mayor 

tolerancia a altas temperaturas. Por conseguiente, la salinidad tiene un impacto 

significativo en la diversidad y abundancia de los macroinvertebrados, los 

gasteroropodos pueden subsistir a altas salinidades por esa razón existe una 

abundancia, al contrario de los artropodos y equinodermos. 

 

 

Lárez et al. (2022) revelaron un interesante hallazgo relacionado con el número de 

artrópodos en hábitats con bajo valor de pH; de manera similar, en el presente 

estudio también se observó un mayor grupo de artrópodos en condiciones de bajo 

pH, estos resultados sugieren una asociación entre la presencia de artrópodos y la 

acidez del ambiente en el que se desarrollan. 

 

 

Por otro lado, en el estudio de Ladias et al. (2020), los gasterópodos fueron 

utilizados como indicadores de la salud del ecosistema marino, y se investigó la 

correlación entre su diversidad y abundancia con distintas condiciones físicas y 

químicas, tales como pH, salinidad, oxígeno disuelto, temperatura y sólidos en 
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suspensión. Los resultados obtenidos revelaron que solo un sitio presentaba un 

índice de diversidad alto, y se observó una asociación entre el pH y el nivel de 

oxígeno disuelto con la presencia o ausencia de ciertas especies en los diferentes 

sitios de muestreo. Estos hallazgos respaldan la idea de que los parámetros 

fisicoquímicos están estrechamente relacionados con la diversidad de 

macroinvertebrados en el ecosistema marino. Los resultados de este estudio 

sugieren que la salud y la composición de las comunidades de gasterópodos pueden 

verse influenciadas significativamente por las condiciones ambientales, esta 

investigación aporta evidencia importante para comprender cómo factores físicos y 

químicos pueden afectar la biodiversidad y la distribución de los organismos 

marinos en diferentes áreas de muestreo. 

  

 

Se menciona que en estudios anteriores han demostrado que los niveles de pH ácido 

tienen un impacto negativo en las tasas de eclosión de los huevos de crustáceos, 

para probar esta afirmación Kerul y Talarczyk (2023) llevaron a cabo un 

experimento utilizando cinco muestras de con diferentes niveles de pH, a las cuales 

se le agregaron monos marinos, una raza hibrida de camarones de salmuera.  Los 

resultados del experimento mostraron que los niveles básicos de pH 

(específicamente de 8.0 y 7.5) tuvieron efectos negativos en las tasas de eclosión, 

con ninguna supervivencia, se observó una mayor tasa de eclosión en niveles de pH 

particularmente a 6.0, con una mayor abundancia de monos marinos y una eclosión 

más rápida. 
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10. CONCLUSIONES. 

 

En el presente estudio se llevó a cabo un registro exhaustivo de macroinvertebrados 

bentónicos, específicamente moluscos, crustáceos y equinodermos, se identificaron 

39 especies distintas, distribuidas en 20 especies de moluscos, 15 de artrópodos y 4 

de equinodermos. 

 

 

La diversidad de la comunidad de estos macroinvertebrados en la zona rocosa de 

San Pedro indica una diversidad baja, lo cual es respaldado por la hipótesis alterna 

al no mostrar una zona con una amplia variedad de especies y que están 

estrechamente relacionados con los parámetros fisicoquímicos del entorno. Las 

especies más abundantes registradas en el presente estudio fue Echinolittorina 

paytensis, y Brachidontes adamsianus en moluscos, además, se identificó a 

Pachygrapsus transversus, representante de los artrópodos. 

 

 

Se comprobó que los tres parámetros físico-químicos tienen un impacto 

significativo en la variabilidad poblacional de los macroinvertebrados bentónicos. 

Se encontró una fuerte correlación con la salinidad, una correlación negativa débil 

con el pH y una correlación positiva moderada con la temperatura. Estos resultados 
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rechazan la hipótesis nula, confirmando que la diversidad y abundancia de los 

macroinvertebrados están estrechamente relacionadas con las condiciones 

fisicoquímicas del entorno. Además, se destaca que un ecosistema más diverso 

muestra condiciones ambientales más favorables.  
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11. RECOMENDACIONES. 

 

 Realizar estudios más concurrentes, lo que implica llevar a cabo 

investigaciones de manera simultánea y continua en el tiempo, para obtener 

una visión más precisa de la dinámica y la variabilidad de los 

macroinvertebrados en el ecosistema. Al realizar muestreos y monitoreos en 

diferentes estaciones del año se podrán capturar fluctuaciones estacionales 

en la composición y abundancia de los macroinvertebrados. 

 

 

 Para la toma de datos de este trabajo es recomendable tener muy en cuenta 

la tabla de mareas del INOCAR debido a que las mareas, tanto en su pleamar 

como en su bajamar, pueden tener un impacto positivo como negativo en 

los resultados obtenidos. 

 

 

 Para la conservación de organismos se debe tener cuidado en la cantidad de 

la solución utilizada, ya que un exceso de esta puede llegar a desintegrar el 

organismo. 
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13. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. GPS Garmin portátil modelo eTrex 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Medición de área. 
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Anexo 3. Transectos, zona supra, meso e infra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Multiparámetro (WATER QUALITY TESTER). 
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Anexo 5. Epidermis de un pepino de mar con cloro comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Observación de osículos. 
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Anexo 7. Conteo de especies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Anexo 8. Echinolittorina paytensis fotografiadas in situ. 
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Anexo 9.Tetraclita squamosa fotografiadas in situ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 10. Heliaster helianthus fotografiadas in situ. 
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Anexo 11. Fichas de los organismos encontrados en la zona intermareal rocoso San Pedro 
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Anexo 12. Permiso por parte del MAAE para la recolección de organismos para la identificación.
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