
Resumen. Se estudiaron atributos de la malacofauna y carcinofauna asociados a las raíces sumergidas de Rhizophora 
mangle y su relación con factores fisicoquímicos en el estuario del río Ranchería (La Guajira). Los muestreos se rea-
lizaron entre septiembre (2014) y marzo (2015) en cinco sitios; Desembocadura (DB), El Mirador (EM), Villa Fátima 
(VF), El Pasito (EP) y Valle de Los Cangrejos (VC). Las especies se colectaron cada 15 días en cada muestreo y lugar. 
Se cortaron al azar dos raíces sumergidas, para así obtener los organismos, los cuales fueron fijados en formalina al 
10% y preservados en alcohol al 70%. Igualmente se determinaron algunas variables fisicoquímicas del agua, como 
oxígeno disuelto, salinidad, temperatura y nutrientes (amonio, nitrato y fosforo total). Una vez cuantificados e iden-
tificados los organismos se determinó: Abundancia absoluta (Ab), riqueza específica (Margalef – R1) y diversidad 
(Shannon-Wiener). En total se colectaron 1513 individuos, de los cuales 398 fueron moluscos, distribuidos en las clases 
bivalva y gasterópoda. La familia Mytilidae fue más representativa y la especie más abundante Mytiliopsis leuco-
phaeta (298 inds.). Se colectó un total de 1115 organismos del subfilum crustacea, de las cuales las familias Palaemoe-
nidae y Aoridae presentaron el mayor número de especies. La especie más abundante fue Americorophium brevis 
(712 inds.). La principal riqueza especifica (R1=3,23) y diversidad (H´=2,12) se dio en VF, mientras que los menores 
valores de estas variables se presentaron en EM (R1=0,44; H´=0,37). Se concluyó que, aunque la composición de la 
comunidad se muestra relativamente diferente a nivel espacial durante el periodo estudiado, no se encontró una re-
lación estadísticamente significativa de esta condición biológica con respecto a los factores fisicoquímicos estudiados. 

Palabras clave. Malacofauna, carcinofauna, raíces sumergidas, Rhizophora mangle, río Ranchería, La Guajira

Abstract. We studied malacofaunal and carcinofaunal attributes associated with the submerged roots of Rhizophora 
mangle and the relationship with physical and chemical factors in the estuary of the Rancheria River (The Guajira). The 
samplings were carried out between September (2014) and March (2015) in five sampled sites: Desembocadura (DB), 
El Mirador (EM), Villa Fatima (VF), El Pasito (EP) and Valle de los Cangrejos (VC). The species were collected every 15 
days in each sampling location. Two submerged roots were cut at random to obtain the organisms, which were fixed 
in 10% formaldehyde and preserved in 70% alcohol. Also some physicochemical variables of water were determined, 
such as dissolved oxygen, salinity, temperature, and nutrients (ammonia, nitrate and total phosphorus). Once orga-
nisms were quantified and identified, Absolute abundance (Ab), species richness (Margalef - R1) and diversity (Sha-
nnon-Wiener) were determined. A total of 1513 individuals were collected, of which 398 individuals were molluscs, 
distributed in the Bivalve and Gastropoda classes. The Mytilidae family was most representative and the Mytiliopsis 
leucophaeta was the most abundant species (298 inds). A total of 1115 organisms of the subfilum crustacea were collec-
ted of which the Aoridae and Palaemoenidae families had the largest number of species. The most abundant species 
was Americorophium brevis (712 inds). The highest specific richness (R1 = 3.23) and diversity (H ‘= 2.12) occurred in 
VF, whereas the lowest values of these variables were found in EM (R1 = 0.44, H’= 0. 37). It was concluded that, althou-
gh the composition of the community was relatively different at the spatial level during the period studied, a statisti-
cally significant relation of this biological condition with respect to the physicochemical factors studied was not found. 
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Introducción
Los manglares son ecosistemas marino-coste-

ros muy productivos que exportan materia orgá-
nica, caracterizados por adaptarse a condiciones 
de salinidad e inundación (Barreto, 2001). De-
sarrollan particularidades como tolerancia a la 
anoxia, por lo que generalmente se establecen en 
zonas protegidas y fangosas cercanas a las costas 
o de orillas de los ríos; las cuales cuentan con in-
greso periódico de agua marina o dulce (Nielsen 
y Quesada, 2006). Al ser ecosistemas altamente 
productivos, son capaces de soportar y albergar 
una comunidad de gran importancia ecológica, 
la cual es principalmente dependiente del man-
gle como productor primario y base de la cadena 
trófica (Lema y Polanía, 2007).

Según Valle (2007), el bosque de manglar for-
ma asociaciones en los bordes de las costas tro-
picales y subtropicales. Los mangles son plantas 
halofíticas, de las cuales se han idientificado 12 
géneros y 8 familias con características marcadas 
hacia la tolerancia de aguas salobres. A través de 
sus raíces se adaptan a sustratos inestables lodo-
sos, fangosos, areno-arcillosos y rocosos con ba-
jos contenidos de oxígeno. Dichas estructuras del 
mangle rojo (Rhizophora mangle Linnaeus, 1753) 
forman el sustrato para numerosas comunidades 
con una gran complejidad. Además, son nichos 
ecológicos verticales estables circundados por 
sedimentos fangosos o arenosos (Prüsmann y 
Palacio, 2008; Acosta, Betancourt y Prieto, 2014). 

Colombia cuenta con unas 380.000 ha de man-
glar, de las cuales 292.000 ha están en el Pacífico 
y 87.000 ha en el Caribe. En La Guajira, se tota-
lizaron 3.131 ha (INVEMAR, 2005). En esta re-
gión geográfica (Castellanos y Carabalí, 2015) re-
portan R. mangle, Avicennia germinans Linnaeus, 
1753, Laguncularia racemosa Gaetner, 1805, Cono-
carpus erecta Linnaeus, 1753 y Pelliciera rhizopho-
rae Triana y Planchon, 1862. Para el Caribe y Cen-
troamérica hay numerosos estudios que hacen 
referencia a la diversidad biológica asociada a 

manglares entre estos se destacan los trabajos de 
Hernández-Alcantará y Solís–Weiss (1994), Prie-
to, Graterol y Campos (1999), Márquez y Jimé-
nez (2002), Márquez, Blanco-Rambla, Jiménez y 
Allen (2006), Quiceno y Palacio (2008), Cedeño, 
Jiménez, Pereda y Allen (2010), Cortés (2010), 
Guerra-Castro, Cruz-Motta y Conde (2011), 
Quintana (2011), Hernández-Ávila, Tagliafico y 
Rago (2013), Ortíz y Blanco (2012), Acosta y co-
laboradores (2014), Ruíz y Lopez-Portillo (2014). 
En el Caribe colombiano destacan los trabajos 
de Reyes (1992), Valle (2007), García y Palacio 
(2008), Prüsmann y Palacio (2008), Arteta-Bo-
nivento (2009), Cortes (2010), Molina-Bolívar 
(2010), Ortíz y Blanco (2012), así como tambien 
Quirós y Arias (2013). El manglar asociado al 
estuario del río Ranchería presenta diferentes 
sustratos para el desarrollo de distintas comuni-
dades y son escasos los estudios que involucran 
variables fisicoquímicas del agua y nutrientes 
como factores que regulan los atributos de la 
biodiversidad, especialmente los que se asocian 
a las raíces de R. mangle.

Es importante realizar un monitoreo constante 
en los sistemas acuáticos, ya que son el destino fi-
nal de los contaminantes generados en zonas ru-
rales y urbanas; particularmente, el estuario del 
río Ranchería se encuentra asociado al poblado 
de Riohacha, el cual desemboca sus aguas servi-
das en este ecosistema (Lema y Polanía, 2007). Lo 
anterior conlleva a la necesidad de conocer mejor 
las condiciones físico-naturales que lo caracteri-
zan para poder realizar un mejor manejo de los 
recursos o que permitan la toma de decisiones 
en pro de la conservación de tal espacio natural 
en particular. Para esta tarea, uno de los plantea-
mientos iniciales es la necesidad de conocer la 
diversidad biológica asociada al estuario, a nivel 
de todos sus microambientes asociados; al partir 
de esta premisa, los estudios deben enfocarse en 
la caracterización de los componentes bióticos y 
abióticos que definen dicho ecosistema estuarino.   
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Por lo anterior, se planteó estudiar la relación 
de la Malacofauna y Carcinofauna asociada a 
raíces sumergidas de Rhizophora mangle, con al-
gunas variables físicas y químicas en el estuario 
del río Ranchería, en La Guajira Colombiana, con 
el propósito de continuar el esfuerzo de caracte-
rizar biológicamente este importante ecosistema 
para esta región en especial.

Metodología
El área de estudio se localiza entre 11°33´y 

72°54’ Norte y 11°33 y 72°53’ Oeste, inmersa en 
la zona deltaica-estuarina del río Ranchería. Al 
norte limita con el Mar Caribe y el brazo del Valle 
de Los Cangrejos, por el sur con el resguardo in-
dígena de la media Guajira, al este con la ciudad 
de Riohacha y al oeste con la laguna Buenavista 
(figura 1). En cada sitio de muestreo se realizaron 
diez (10) muestreos, con una frecuencia aproxi-
mada de cada 15 días, entre septiembre (2014) y 
marzo (2015). Se seleccionaron cinco estaciones 
o sitios de estudio: Desembocadura (DB), El Mi-
rador (EM), Villa Fátima (VF), El Pasito (EP) y 
Valle de Los Cangrejos (VC); en cada muestreo, 
se cortaron a nivel de la línea de marea alta y al 
azar, dos raíces de mangle sumergidas y sin con-
tacto con el fondo. Estas fueron introducidas en 
bolsas Ziploc previamente etiquetadas, cuando 
aún se encontraban sumergidas y antes de reali-
zar el corte. Luego se fijaron en formalina al 10%, 
y una vez extraídos los organismos se preserva-
ron en alcohol al 70%, según la metodología uti-
lizada por Cedeño y colaboradores (2010). 

En los laboratorios de Ciencias Biológicas de la 
Universidad de La Guajira, se separaron los or-
ganismos colectados por grupos en un recipien-
te plástico. Con un estereoscopio (Lexed 40), los 
organismos fueron cuantificados e identificados 
hasta el nivel taxonómico más bajo posible con 
la ayuda de las claves de Díaz y Puyana (1994), 
Warkme y Tucker-Abbot (1997), Severeyn y 
Rodríguez (2000), Bitter (2003) y Roldán (1996, 

2003). Los ejemplares se conservan en la colec-
ción biológica de la Universidad de La Guajira.

Siguiendo las metodologías de UNESCO 
(1980), se midió in situ la salinidad (UPS) y la 
temperatura del agua (°C) con un conductíme-
tro (315i WTW 1210 00 11). Según APHA (1999) 
y el Ministerio de Salud (1984), se determinó el 
oxígeno disuelto (mg/L) con un oxímetro (315i 
WTW 2B70 0011). 

Durante las mediciones in situ, se tomaron 
muestras de agua superficial (5-10 cm de pro-
fundidad) en botellas de vidrio de 1 L de color 
ámbar, previamente esterilizadas, rotuladas y 
forradas con papel aluminio. Estas luego se re-
frigeraron en una nevera de icopor (~6°C).En los 
laboratorios del Instituto de Estudios y Aprove-
chamiento del Agua (INESAG) de la Universi-
dad de La Guajira se determinaron las concen-
traciones de nutrientes: amonio (µmgL-1), nitrato 
(µmgL-1) y fósforo total (µmgL-1); siguiendo la 
metodología establecida por APHA (1999) y el 
Ministerio de Salud (1984).

Se determinó la Abundancia absoluta (Ab), 
riqueza específica (Margalef) y diversidad (Sha-
nnon-Wiener) con el software PAST ver. 3.01. 
Inicialmente, se utilizó la estadística descrip-
tiva (promedio, desviación estándar, máximo 
y mínimo). Posteriormente, para determinar si 
existen diferencias significativas entre los sitios 
de estudio se realizó un Análisis de Varianza 
(ANOVA) de un factor, previa contrastación con 
pruebas de normalidad y homogeneidad de va-
rianza a las variables biológicas y fisicoquímicas 
del agua. En aquellos resultados que presenta-
ron diferencias estadísticamente significativas, 
se aplicó la prueba a posteriori de Duncan (Ste-
el y Torrie, 1960; Sokal y Rohlf, 1979) para esta-
blecer dónde se encuentran dichas diferencias.  
Para observar la relación entre las variables fisi-
coquímicas y ecológicas, se aplicó un análisis de 
Correlación de rangos de Spearman (rs) con el 
software IBM SPSS 22.
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Resultados 
Biológicos: se procesaron 100 raíces de R. 

mangle y la Abundancia absoluta fue de 1513 
individuos pertenecientes a 12 taxones. Los mo-
luscos (398 inds.) estuvieron representados por 
las clases Bivalvas y Gasterópoda. Por su parte, 
los artrópodos del subphilum Crustáceo (1115 
inds.) estuvieron representados por las Clases 
Malacostrácea, Maxillopoda y Ostrácoda. Las 
especies más abundantes fueron los anfípodos 
Americorophium brevis Shoemaker, 1949 y 
Grandidierella sp. Coutière, 1904, seguidos por 
el bivalvo Mytilopsis leucophaeta Conrad, 1831 
(tabla 1), por lo que representan estas tres espe-
cies el 83,34 % de la abundancia total.

La principal abundancia general se obtuvo 
en septiembre (381 inds.). Se destaca que no se 
observaron diferencias estadísticamente signifi-
cativas para la Abundancia absoluta entre sitios 
de muestreo (F=0860, r = 0,495). En la tabla 2, se 

pueden observar los valores de abundancia por 
estación y mes de muestreo.

El índice de riqueza especifica de Margalef 
(R1) presentó valores entre 0,44 y 3,23; el ma-
yor valor en septiembre (3,23) en Villa Fátima 
y el menor también en septiembre (0,44) en El 
Mirador. El promedio fue 1,68 ± 0,55. El análi-
sis estadístico mostró que los datos no presenta-
ron diferencias significativas entre las estaciones 
(F=1,604; r = 0,190). Para el índice de diversidad 
de Shannon-Weiner (H´), los datos oscilaron en-
tre 0,37 y 2,12. El mayor número del índice se dio 
en septiembre (2,12) en Villa Fátima, y el menor 
en febrero (0,37) en El Mirador, con un promedio 
de 1,35 ± 0,40. El análisis estadístico determinó 
que no se presentaron diferencias significativas 
entre los sitios (F=1,99; r = 0,369).

Según la presencia y ausencia de las especies 
en las estaciones muestreadas, el dendrograma 
de similaridad de Bray-Curtis presenta tres gru-
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Figura 1. Área de estudio; ubicación de los sitios de muestreos. DB: Desembocadura; EM: El mirador; VF: Villa Fatima; EP: 
El Pasito; VC: Valle de Los Cangrejos. Nota:  Elaboración propia, 2017.
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Tabla 1
Clase, Familia y Especies de moluscos y crustáceos colectados durante todo el periodo de estudio en las raíces de Rhizophora mangle 
en el estuario del río Ranchería, La Guajira

Phylum o Subphylum Clase Familia Especies Abundancia Total (Inds)

M
ol

lu
sc

a

Bivalvia Drensenidae Mytiliopsis leucophaeta 298

Gasterópoda
Neritidae

Neritina meleagris 49
Neritina reclivata 21

Hydrobiidae Pyrgophorus 
platyrachis 

18

Planorboide Biomphallaria glabrata 24

Su
bp

hy
lu

m
 C

ru
st

ac
ea

Malacostrácea

Corophiidae Americorophium brevis 712
Aoriidea Grandidierella sp. 251

Portunidae Callinectes sp. 19
Peneaidea Penaeus sp. 65

Palaemonidae Periclimenes pauper 17
Maxillopoda Hemicyclopinidae Cyclopinodes sp. 17

Ostrácoda - Ostrácoda sp. 32

Nota. Elaboración propia, 2017

Tabla 2
Abundancias totales de la Malacofauna y Carcinofauna en raíces de R. mangle por estación y mes de muestreo en el estuario del río 
Ranchería. DB: Desembocadura; EM: El Mirador; VF: Villa Fátima; EP: El Pasito; VC: Valle de Los Cangrejos

DB EM VF CG VF Total
sep_14 98 76 75 56 76 381
oct_14 47 36 25 45 47 200
nov_14 31 35 25 30 27 148
dic_14 34 56 35 25 34 184
ene_15 27 26 55 50 59 217
feb_15 23 51 23 43 43 183
mar_15 48 20 33 32 67 200
Total 308 300 271 281 353 1513

Nota. Elaboración propia, 2017
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pos; el primer grupo lo constituye la localidad 
Desembocadura (DB), el segundo grupo lo for-
man Valle de Los Cangrejos (VC) y Villa Fátima 
(VF), y el último grupo se forma con El Mirador 
(EM) y El Pasito (EP). Entre estos últimos sitios 
de muestreo hay más similitud (~70%) (figura 2).

Fisicoquímicos y nutrientes: la temperatura 
del agua presentó valores que oscilaron entre 
15,9 y 30,7ºC. El valor más alto se presentó en 
enero (30,7°C) en Desembocadura y el más bajo 
en diciembre (15,9°C) en Villa Fátima. Esta varia-
ble no mostró diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre estaciones de muestreo (F=0,730, 
r = 0,576) pues presentó un promedio de 26,65 
± 2,86ºC. Los registros del oxígeno disuelto fluc-
tuaron entre 0,27 y 6,58 mgL-1; los valores más 
altos y bajos se dieron en septiembre en El Pasito 
(6,58 mgL-1) y El Mirador (0,27 mgL-1) respectiva-
mente. No se registró diferencias significativas 
entre los sitios de muestreo (F=0,734, r = 0,573); 
el promedio de oxígeno disuelto fue de 3,73 ± 
1,97 mgL-1. La salinidad registró variaciones 
entre 0,10 y 42,50 UPS; sin embargo, las locali-
dades no presentaron diferencias significativas 
(F=1,594, r= 0,192), con un valor medio de 14,61± 

10,58 UPS. Dicha variable mostró básicamente 
una diferencia temporal: hubo un aumento gra-
dual durante el periodo de estudio.

Los registros de amonio (NH4), más alto y 
bajo se dieron en la localidad El Mirador duran-
te febrero (0,45 µmolL-1) y diciembre (0,00 µgL-1) 
respectivamente. Para las estaciones de mues-
treo no se presentaron diferencias significativas 
(F=1,793, r = 0,147), con un promedio de 0,091± 
0,15 µgL-1. El nitrato (NO3) oscilo entre 0,0002 y 
0,66 µgL-1. En El Pasito se registraron los valores 
más elevados (0,66 µmol-L-1) en septiembre. En 
relación con las estaciones, no se presentaron di-
ferencias significativas (F=1,528; r = 0,210).

Las concentraciones de fosfato total (PO4) os-
cilaron entre 0,0068 y 0,77 µgL-1; el mayor valor 
se dio en febrero (0,77 µgL-1) en El Pasito y el 
más bajo en septiembre (0,0068 µgL-1) en Villa 
Fátima. Esta variable en particular mostró dife-
rencias significativas (F=5,795, r = 0,001) entre las 
estaciones. Los sitios Desembocadura, El Mira-
dor y Valle de Los Cangrejos resultaron diferen-
tes de Villa Fátima y El Pasito, ya que se mostró 
una dinámica diferente de esta variable entre las 
estaciones estudiadas. 

 
Figura 2. Dendrograma de similaridad de Bray-Curtis (presencia y ausencia de especies) entre las estaciones de muestreo en el estuario 
del río Ranchería, La Guajira. Elaboración propia, 2017
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Tabla 3
Valores de las variables fisicoquímicas y nutrientes obtenidos en el estuario del río Ranchería, La Guajira

Mínimo Máximo Promedio Desviación estándar
Temperatura (°C) 15,90 30,7 26,65 2,87
Oxígeno disuelto (mgL-1) 0,27 6,58 3,73 1,97
Salinidad (UPS) 0,10 42,5 14,61 10,58
Amonio (µgL-1) 0,00 0,45 0,091 0,15
Nitrato (µgL-1) 0,0002 0,66 0,058 0,12
Fosfato total (µgL-1) 0,0068 0,77 0,23 0,19

Nota. Elaboración propia, 2017

Tabla 4
Valores de correlación de Rangos de Spearman (r/ Alfa= 0,05), entre variables biológicas y fisicoquímicas en el área de estudio

Carácter Abundancia (Ab) Shannon-Weiner  (H´) Margalef  (R1)

Temperatura 
r 0,126 0,052 -0,066
p 0,382 0,718 0,651

Oxígeno disuelto
r -0,278 0,226 0,123

p 0,051 0,114 0,394

Salinidad
r -0,044 -0,200 -0,116
p 0,763 0,164 0,422

Amonio
r -0,113 0,121 0,074
p 0,436 0,401 0,612

Nitrato
r 0,267 0,291* 0,128
p 0,061 0,040* 0,375

Fosfato total
r -0,312* -0,101 -0,034
p 0,028* 0,487 0,815

*p < 0,05. Elaboración propia, 2017

Salvo el fosfato total, las variables fisicoquí-
micas no diferenciaron un sitio de muestreo de 
otro significativamente, lo cual indica que la 
variabilidad temporal solapa los valores de los 
factores abióticos estudiados en todos los sitios 
estudiados en el estuario del río Ranchería. Así 
entonces, se observa un amplio ámbito en los 
máximos y mínimos de estas variables (tabla 3).

Discusión
Por una parte, la riqueza de moluscos (5 es-

pecies) asociados a las raíces de manglares en 
el estuario del río Ranchería fue menor a la re-

portada por Acosta et al. (2014) en la bahía de 
Mochima (Venezuela), Cedeño et al. (2010) en 
la laguna Bocaripo (Venezuela), García y Pala-
cio (2008) en las bahías de Turbo y El Uno (Co-
lombia), y Márquez y Jiménez (2002) en el Golfo 
Santafé (Venezuela); por otra parte, se presenta 
un reporte similar al realizado por Prüsmann y 
Palacio (2008) en el Golfo de Morrosquillo (Co-
lombia).  En cuanto a los crustáceos, los resulta-
dos obtenidos fueron bajos con referencia a los 
reportados por Márquez et al. (2006) en el Golfo 
Santafé (Venezuela), Prüsmann y Palacio (2008) 
en el Golfo de Morrosquillo (Colombia) y Ruiz 
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y López-Portillo (2014) en la laguna La Mancha 
(México). Los reportes que se hicieron en el pre-
sente estudio coinciden con los realizados por 
Arteta-Bonivento (2009) en el Valle de Los Can-
grejos (Colombia). 

El número total de especies asociadas a las raí-
ces del mangle rojo en el estuario del río Ranchería 
fue bajo; ese comportamiento está posiblemente 
relacionado con el bajo número de especies típi-
cas de ambientes con salinidades fluctuantes y 
amplia variación del oxígeno disuelto; así como 
también las actividades antrópicas pueden estar 
determinando el establecimiento y desarrollo 
de dichos organismos. En general la salinidad 
afecta a las especies y hace que exista un cam-
bio significativo en las comunidades, debido a 
que muchas plantas y animales no se adaptan o 
desarrollan con cambios bruscos de las condi-
ciones ambientales (Guerra-Castro, Cruz-Mo-
tta y Conde, 2011; Márquez y Jiménez, 2002).

A propósito del índice de riqueza de Margalef 
(R1) en el estuario del río Ranchería se presenta-
ron valores superiores a los reportados por Gar-
cía y Palacio (2008) en las bahías de Turbo y El 
Uno (Colombia); el índice de Shannon – Wiener 
(H´) fue menor que los reportes hechos en el Gol-
fo Santafé (Venezuela) por Acosta et al. (2014) y 
en la bahía de Mochima en Venezuela (Márquez 
y Jiménez, 2002; Márquez et al., 2006).

Los registros de la temperatura de este estu-
dio son similares a los obtenidos por Cedeño et 
al., (2010), Márquez y Jiménez (2002), Márquez 
et al., (2006), Molina-Bolívar (2010, 2015) y Silva 
y Acuña-González (2006). Aunque no se encon-
traron diferencias significativas entre las estacio-
nes, con excepción del fosfato, la variación ob-
servada principalmente a nivel temporal pudo 
ser el resultado de la disminución del efecto de 
las mareas, ya que el intercambio de flujos de 
agua está regido por las épocas de lluvias y se-
quía, que conllevan a la formación de una barra 
que desconecta el delta con la costa marina. Las 

diferencias espaciotemporales en los factores fi-
sicoquímicos suelen estar relacionadas con cam-
bios de las condiciones ambientales a nivel local 
y estacional, y suelen ser muy dependientes del 
clima de la zona (Cedeño et al., 2010; García & 
Palacio, 2008; Márquez y Jiménez, 2002).  

Los valores de oxígeno disuelto obtenido fue-
ron similares a los reportados por Acosta et al., 
(2014) y Molina-Bolívar (2010), pero menores a 
los de Márquez y Jiménez (2002). Las variaciones 
de temperatura y oxígeno disuelto a nivel espa-
cial y temporal pueden deberse principalmente 
a la influencia de la marea, actividad fotosintéti-
ca e intensidad eólica, ya que estos factores son 
más intensos en las estaciones más cercanas a la 
costa, como Desembocadura y Valle de Los Can-
grejos. Sin embargo, las fluctuaciones tempora-
les indican un ambiente muy inestable, que mos-
tró valores de salinidad entre 0,10 y 42,50 UPS, 
lo que confirma en parte lo indicado por otros 
autores sobre la condición extrema del estuario 
del río Ranchería (Lema & Polanía, 2007).  

Los registros de salinidad son similares con 
los obtenidos por Molina-Bolívar (2010) y Ortíz 
y Blanco (2012). En el estuario del río Ranchería 
no se observó la existencia de un gradiente espa-
cial entre las estaciones durante el estudio. No 
obstante, a nivel de cada localidad se registraron 
algunas variaciones que son producto de la es-
tacionalidad y los altos índices de evaporación 
(1600–1800 mm anual), espacialmente en el Valle 
de Los Cangrejos. 

La presencia de M. leucophaeta, A. brevis y 
Grandidierella sp. como especies dominantes en 
el ecosistema estuarino del río Ranchería indi-
ca que estas se adaptan a las características del 
substrato (raíces de los manglares); así mismo, 
presentan tolerancia a las fluctuaciones de sali-
nidad principalmente, mostrando una condición 
fisiológica eurihalina.
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Los valores registrados para los nutrientes en 
el estuario del río Ranchería fueron bajos con 
respecto a los reportados por Silva y Acuña-Gon-
zález (2006) y Seisdedo (2006). La presencia de 
patrones de distribución de concentraciones 
de nitrato, nitrógeno amoniacal y fosforo total 
en los estuarios ha posibilitado la detección de 
posibles indicios de contaminación. Estos iones 
participan en el mantenimiento de los ecosiste-
mas acuáticos y actúan como nutrientes esen-
ciales para los sistemas bióticos; con ellos se da 
inicio a la red trófica. 

En relación con la correlación de Spearman, 
los datos son similares a los obtenidos por (Mo-
lina-Bolívar, 2010); son resultados que pueden 
estar describiendo cierta homogeneidad espa-
cio-temporal, entre las estaciones durante el pe-
riodo estudiado, sin poder establecer relaciones 
claras entre los factores abióticos y bióticos, por 
lo menos de manera estadísticamente significati-
va, salvo por los nutrientes nitrato y fosforo. Par-
ticularmente, este último se halla muy asociado 
a sistemas eutróficos (INVEMAR, 2005), por lo 
que así se podría explicar un poco la correlación 
inversa (negativa) entre este nutriente y la Abun-
dancia absoluta.

Conclusión
Al comparar el estuario del río Ranchería con 

otros del Caribe colombiano, se evidencia que 
presenta condiciones particulares determinadas 
por su fisicoquímica, principalmente la salinidad. 

La diversidad de moluscos y crustáceos en 
el estuario del río Ranchería es pobre en com-
paración con otras áreas de manglar en el Ca-
ribe colombiano. Puede deberse a las con-
diciones ambientales tan fluctuantes del 
estuario estudiado. La composición de la co-
munidad se muestra relativamente diferente 
a nivel espacial durante el periodo de estudio; 
empero, no se encontró una relación estadísti-

camente significativa de esta condición bioló-
gica con respecto a las variables ambientales.

El molusco Mytiliopsis leucophaeta, así como 
los crustáceos Americorophium brevis y Grandi-
dierella sp. fueron las especies dominantes, lo que 
indica que organismos eurihalinos son los princi-
pales representantes de la taxocenósis estudiada. 
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