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Breve histórico y cronología en el estudio del grupo 

En Uruguay la investigación científica sobre anélidos 
poliquetos es muy incipiente, ya que los primeros registros 
publicados para el país datan de finales del siglo XIX. En 
esa oportunidad científicos británicos en su primer campaña 
oceanográfica mundial a bordo del buque HMS Challenger 
realizada entre diciembre de 1872 y mayo de 1876 
(Mcintosh 1885), reportaron especímenes de Terebella 
(Lanice) seticornis Mcintosh, 1885, en la plataforma 
interna al Este de Punta del Este (aproximadamente a 
38 m de profundidad). A la profundidad de 1096 m, en 
aguas afuera del talud, el mismo autor reporta la presencia 
de ejemplares de Eulagisca corrientis Mcintosh, 1885, 
Pista mirabilis Mcintosh, 1885, P. corrientis Mcintosh, 
1885, Armothoe fusca Mcintosh, 1885, Syllis robertianae 
Mcintosh, 1885, Sabellastarte assimilis Mcintosh , 1885 
y de Hyalinoecia tubicola Malmgren, 1867. 

Luego de ese tibio inicio de fines del siglo XIX, 
ocurren algunos registros aislados entre 1925 y 1970 fruto 
del trabajo de investigadores extranjeros en su mayoría 
que recolectaron muestras en nuestro país (Treadwell 
1925, Monro 1937, 1938, Hartmann-Schröder 1967, 
1971). Entre ellos, se destaca el trabajo de Monro en 
1938 que describe como nueva especie a ejemplares 
colectados en la desembocadura del Río de la Plata 
(Polydora uncatiformis Monro, 1938, sinonimia con 
Boccardiella ligerica Ferronnière 1898). Además realiza 
el registro de la ocurrencia Nereis succinea Leuckart, 
1847, (hoy Alitta succinea (Leuckart 1847) en costas 
del Departamento de Maldonado y cita por primera 
vez en Uruguay al poliqueto invasor Ficopomatus 
enigmaticus (Fauvel 1923) (citado como Mercierella 
enigmatica Fauvel, 1923). A estos registros se sumaron 
algunos trabajos de investigadores uruguayos como 
Luis Pedro Barattini Aragunde, del cual si bien sus 
principales aportes fueron en el área de la ictiología, 

también aportó al conocimiento de macroinvertebrados 
en general, con registros de poliquetos en particular 
(Barattini & Ureta 1961). Por otra parte Amaro A. 
Klappenbach y Victor Scarabino realizaron aportes 
importantes al estudio de los invertebrados bentónicos 
y registros de poliquetos en distintas zonas del Uruguay 
(Klappenbach & Scarabino 1969).

Recién a partir de 1970, los registros se hacen más 
constantes, por lo tanto, es en esta época donde comienza 
el arte del estudio de poliquetos en Uruguay. A partir de 
dicha década aparecen trabajos específicos de poliquetos 
comunicados en congresos (Dei-Cas  & Mañé-Garzón 
1973) o revistas  (Zibrowius 1972, Strelzov 1973, 
Orensanz 1974a, 1976; Juanicó &  Rodríguez-Moyano 
1976). Orensanz (1974b) publica el catálogo de especies 
presentes en la provincia biogeográfica Argentina e incluso 
aparece un estudio anátomo-histológico de Laeonereis 
culvieri (Webster 1879) (Viqueira 1974).

En 1978 es publicada una revisión de varios géneros 
de poliquetos de la familia Serpulidae (Ten Hove & 
Weerdenburg 1978). Años más tarde se publican 
revisiones de algunos géneros de la familias Onuphidae 
(Fauchald 1982), Pilargidae (Salazar-Vallejo & 
Orensanz 1991), Sabellariidae (Kirtley  1994) y de 
la subfamilia Namanereidinae (Glasby 1999). Todas 
estas revisiones y actualizaciones no fueron realizadas 
exclusivamente con material uruguayo, pero si contenían 
varias especies y registros realizados por diversos 
investigadores en nuestro territorio.

Faget (1983) y Regueiro (1988) realizan sus 
trabajos de Licenciatura en Oceanografía en la antigua 
Facultad de Humanidades y Ciencias, estudiando los 
poliquetos de aguas uruguayas de la zona costera y de 
plataforma (entre 10 y 200 m de profundidad), donde 
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además del enfoque clásico taxonómico se focalizó en 
la ecología trófica de los anélidos poliquetos. Faget 
(1983) reporta 50 especies/morfotipos, resaltando la 
mayor riqueza y diversidad en sedimentos arenosos 
y por otro lado una mayor homogeneidad faunística 
en el grupo de sitios dominados por sedimentos 
fangosos. Otros trabajos de licenciatura incluyen al 
grupo “Polychaeta” pero no lo tratan específicamente 
(Batallés 1983, Bier 1985, Quintero 1986, Falcón 
1993). Todos estos trabajos de Licenciatura tienen en 
común la falta de determinación específica, puesto que 
la mayoría de poliquetos solo fueron identificados a 
niveles de familias y/o géneros.

Trabajos de índole taxonómico, tanto de revisión 
como de descripción de especies, fueron realizados en 
su mayoría por investigadores extranjeros. Entre ellos se 
destaca el trabajo de Hartmann-Schröder (1983), quien 
estudió los poliquetos de la expedición del buque FRV 
“Walther Herwig” en la plataforma Uruguayo-Argentina. 
Luego, otros autores han realizado descripciones y 
revisiones de material recolectado en aguas uruguayas 
(Pettibone 1986, Blake & Maciolek 1987, Knight-Jones 
& Knight-Jones 1991). Ya en el siglo XXI, Bastida-
Zavala y colaboradores (2002) realizaron una revisión 
regional de la familia Serpulidae que incluye ejemplares 
registrados en aguas nacionales.

En el año 2005 son publicadas nuevas revisiones de las 
familias Goniadidae, Glyceridae y géneros de Spionidae 
(Boggemann 2005, Meissner 2005, Radashevsky 2005, 
Böggemann & Orensanz 2007) que incluyen nuevamente 
material de aguas uruguayas.

Hacia finales del siglo pasado y especialmente a partir 
del año 2000, se realizaron varios trabajos que incluyeron 
registros de poliquetos. Dichos trabajos se enfocaron en 
la macrofauna de manera general, algunos teniendo en 
cuenta aspectos más faunísticos y otros con un enfoque 
más ecológico (Scarabino & Riestra 1991; Riestra et 
al. 1992; Defeo et al. 1992; Carranza & Muniz 1996; 
Brazeiro & Defeo 1996; Masello & Menafra 1998; 
Jorcín 1999; Lercari et al. 2002; Arocena & Prat 2006; 
Borthagaray 2006; De Michelli & Scarabino 2006; 
Gimënez et al. 2006, 2014; Giménez & Yannicelli 2006; 
Lercari & Defeo 2006; Arocena 2007; Borthagaray & 
Carranza 2007;  Brugnoli et al. 2007; Cortelezzi et al. 
2007). En común, todos ellos presentan determinaciones 
de los organismos más abundantes hasta el nivel 
específico, quedando muchos ejemplares referidos como 

pertenecientes a tal o cual familia/género, denotando una 
vez más la falta de especialistas nacionales en el grupo. 

A partir de 2000, se realizaron varios estudios de 
ecología en la zona de Montevideo y costa Este del país, 
que empiezan a considerar a los poliquetos como ítem 
importante en la estructuración de las comunidades y a 
nivel del ecosistema en general (Muniz & Venturini 
2001, 2015; Giménez et al. 2003, 2005; Lercari & Defeo 
2003, 2004; Muniz et al. 2004, 2005, 2006, 2011, 2015; 
Bergamino et al. 2009; Venturini et al. 2004; Hutton 
et al. 2015). Estos estudios registran de forma más 
continua contribuciones de investigadores uruguayos que 
incluyen información acerca de poliquetos, mayormente 
información de tinte ecológico y ambiental, focalizando el 
uso de poliquetos como indicadores de diferentes grados/
tipos de perturbaciones ambientales. En 2013, Rodríguez 
y colaboradores registran por primera vez para Uruguay al 
poliqueto intersticial de meiofauna Saccocirrus pussicus 
Marcus 1948, en playas expuestas del litoral Atlántico 
uruguayo. La densidad media de la especie fue de 165 
indiv/m2, destacándose sus picos de abundancia en la 
zona de ‘swash’ (18000 indiv/m2), mostrando una clara 
distribución en parches. 

Existen dos grandes aportes al conocimiento de los 
poliquetos de ambientes uruguayos que se deben destacar. 
Ambos ocurren en el presente siglo y tratan de recopilar 
sistemáticamente toda la información existente con miras 
a listar todas las especies que de alguna manera han sido 
registradas en Uruguay. El trabajo pionero de Scarabino 
(2006) sobre faunística de organismos bentónicos de la 
zona costera de Uruguay reportó cerca de 200 especies 
de poliquetos (pertenecientes a 28 familias) abarcando la 
zona intermareal hasta aproximadamente la isóbata de 50 
metros, tanto sobre el Río de la Plata como del Océano 
Atlántico (Fig. 1). El autor resalta que, a pesar de los 
numerosos esfuerzos aislados, el grado de conocimiento 
taxonómico y faunístico es aislado y fragmentado, y que a 
pesar de ser el grupo de invertebrados bentónico con más 
especies reportadas, se le debía dar máxima prioridad dado 
su potencialidad en relación a la diversidad y riqueza de 
especies. El segundo trabajo de recopilación de importancia 
realizado para aguas uruguayas se focalizó especialmente 
en aguas de la plataforma interna para océano abierto 
(profundidades mayores de 50 m) (Rodríguez et al. 
2014), donde se destacó la presencia de al menos 138 
especies/Taxa (agrupadas en 34 familias) (Fig. 1), con 
registros cercanos hasta los 1000 m de profundidad. Estos 
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trabajos se centraron sobre 98 referencias bibliográficas 
que reportaron datos de poliquetos en algo más de 200 
puntos de muestreo (Fig. 2). Además, en estos trabajos se 
destaca que los ambientes estuarinos son los que tienen los 
aspectos taxonómicos mejor resueltos, sin duda debido a 
la baja diversidad inherente que allí se registra.

Los ambientes uruguayos y los anélidos poliquetos 

La zona costera uruguaya es bañada por aguas del 
Océano Atlántico (230 km) y del Río de la Plata (450 
km), uno de los estuarios más grandes del mundo. Los 
principales tributarios de este estuario son el Río Paraná-
Paraguay y el Uruguay, que drenan la segunda cuenca de 
América del Sur, la Cuenca del Plata y proveen la mayor 
fuente de agua dulce hacia el Atlántico. 

Los ecosistemas costeros típicos son playas arenosas 
interrumpidas por puntas rocosas, sub-estuarios que 
desembocan en el Río de la Plata y lagunas costeras a 
lo largo de la costa atlántica. La porción estuarina está 
caracterizada por sedimentos finos y fangosos, mientras 
que la atlántica se caracteriza por sedimentos arenosos 
con restos calcáreos de moluscos. Uno de los hechos más 

relevantes en esta zona costera es la interacción entre las 
aguas del Atlántico Sudoccidental y las del estuario del 
Río de la Plata, haciendo que la salinidad sea el principal 
factor que influye en la distribución de la biodiversidad 
bentónica. En general, la fauna autóctona uruguaya es 
caracteriza como de zona templada, con componentes 
templado cálido y templado frio, correspondiéndose a la 
Provincia biogeográfica Patagónica, y muestra un quiebre 
en la región de influencia del Río de la Plata. 

-Sistemas estuarinos: Las lagunas costeras y 
desembocaduras de ríos/arroyos (sub-estuarios) a lo 
largo de la costa  uruguaya, son ambientes dominados 
principalmente por sedimentos arenosos en su porción 
más externa y por unos más fangosos en su interior. 
También presentan vegetación de bañados en sus 
márgenes, y muchos de ellos se encuentran antropizados, 
caracterizados por la mixohalinidad y una alta variabilidad 
estacional, tanto ambiental como biológica. Igualmente, 
se destaca también su importancia ecológica como sitios 
de cría y reproducción de varias especies, inclusive de 
interés comercial. En estos ambientes de transición, se 
han reportado un total de 14 especies, estando 9 de ellas 

Fig. 1. Número de especies/taxa por familia de poliquetos registrados para el área de estudio. A=Zona oceánica>50m; B=zona costera<50m. 
Modificado de Rodríguez et al. (2014).



Muniz et al.

118

presentes en la desembocadura de ríos/arroyos y  8  en 
las lagunas costeras (Giménez et al. 2005, 2006, 2014; 
Muniz & Venturini 2001; Muniz et al. 2012; Meerhoff et 
al. 2013; Scarabino 2006 y referencias allí citadas). Las 
especies registradas pertenecen a las familias Capitellidae, 
Nereididae, Nephtyidae, Spionidae, Onuphidae, 
Glyceridae, Goniadidae, Serpulidae y Paraonidae. Es 
destacable la presencia del serpúlido invasor Ficopomatus 
enigmaticus (Muniz et al. 2005) en varios de estos 
ambientes. La fauna poliquetológica es similar a la de otros 
pequeños estuarios de la región, tanto de Argentina como 
del Sur de Brasil, donde la baja riqueza y alta dominancia 
son característicos de estos ambientes. 

-Bahía de Montevideo: Este sistema estuarino es la 
porción de la costa uruguaya más impactada debido a 
actividades antrópicas (Muniz et al. 2002, 2004, 2011; 

Muniz & Venturini 2015; Venturini et al. 2004, 2012, 
2015; Brugnoli et al. 2007). Sus sedimentos fangosos son 
ricos en materia orgánica, metales pesados e hidrocarburos. 
Eventos de anoxia e hipoxia suelen ser comunes a lo largo 
del año, incrementándose en la época estival. Se observa 
un claro gradiente de menor a mayor riqueza y diversidad 
desde la parte interna a la externa de la bahía. En total 
en este ecosistema se han registrado 11 especies/taxa: 
Nephtys  fluviatilis (Monro 1937), Heteromastus similis 
Southern, 1921, Goniadides sp. Hartmann-Schröder, 
1960, Hemipodus sp. (Kinberg 1865), Sigambra grubii 
Müller In Grube, 1858, Glycinde multidens Müller 
In Grube, 1858, Laeonereis acuta Leuckart, 1847, 
Alitta succinea, Malacoceros sp. Quatrefages, 1943, 
Aricidea sp. Webster, 1879 y Kinbergonuphis difficilis 
(Fauchald 1982). En particular la zona más interna 

Fig. 2. Distribución de registros de poliquetos discriminados entre zona costera y zona oceánica hasta finales de 2015. Modificado de 
Rodríguez et al. (2014).
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de la Bahía de Montevideo (altamente impactada) 
se caracteriza por la ausencia casi total de anélidos 
poliquetos en sus fondos sedimentários.

-Zonas intermareales rocosas y de playas arenosas 
expuestas atlánticas: La carencia de estudios en estos 
ambientes es notoria. 

Hasta el momento se registraron sólo seis especies en 
playas arenosas: Sigalium cirrifer Orensanz & Gianuca, 
1974, Euzonus furciferus (Ehlers 1879), Hemipodia 
olivieri (Orensanz & Gianuca 1974), Scolelepis 
gaucha (Orensanz & Gianuca 1974),  Marphysa aenea 
(Blanchard In Gay 1849) y el poliqueto intersticial 
Saccocirrus pussicus) (Orensanz & Gianuca 1974; 
Demicheli 1986, Orensanz 1990, Defeo et al. 1992, 
Bergamino et al. 2009, Rodríguez et al. 2013). 

En las puntas rocosas intermareales y submareales 
frecuentemente son mencionados: Halosydnella autralis 
(Kinberg 1856), Eunice argentinensis (Treadwell 
1929), Schitomeringos rudolphi (Delle Chiaje 1828), 
Flabelligeridae de Saint-Joseph, 1894, Sabellaria nanella 
Chamberlin, 1919, Sabellaria sp. Lamarck, 1818, 
Phragmatopoma sp Mörch, 1863 y Lepidasthenia esbelta 
Amaral & Nonato, 1982.

 -Submareal y plataforma interna (< 50 m): La 
mayoría de estos ambientes corresponden a fondos 
sedimentarios a lo largo de la costa uruguaya. Son 
ambientes caracterizados por la presencia de aguas 
costeras, presentan alta estacionalidad ambiental y 
biológica y son importantes sitios de pesca de sciénidos 
(demersal) y anchoita (invierno, nerítico). Las citas a nivel 
de género y familia llegan a superar el 65%, denotando la 
falta de conocimiento del grupo y la falta de especialistas 
en el país. El trabajo de Scarabino (2006) es la revisión 
más completa que existe hasta el momento en nuestro 
país en estos ambientes. Actualizando dicha información, 
hasta el 2015, los resultados indican la presencia de 197 
especies/taxa distribuidos entre 39 familias, siendo 28 
exclusivas de la plataforma interna.  

-Plataforma (>50m<200m): Los fondos 
sedimentarios de esta porción están compuestos 
por fangos y arenas, correspondiendo el 39% a los 
primeros. Es un área pobremente conocida, en la cual 
probablemente la diversidad biológica sea elevada. 
Sus principales características ecológicas se pueden 
resumir en la importancia que tiene ésta como zona 
de cría y  pesca  de la merluza, que constituye un 

importante recurso para el país. Por otro lado, es la 
zona de convergencia de plataforma, caracterizado por 
la presencia de aguas subantárticas y subtropicales que 
resultan en un quiebre faunístico de importancia. Son 
ambientes productivos por la presencia de nutrientes 
que provienen con las aguas subantárticas.  

Para el área fueron registradas 91 especies/taxa, 
distribuidos en 34 familias, resaltando que la gran mayoría 
consta de apenas uno o dos registros. Para esta región 50 
especies/taxa son exclusivas. Algunas de estas especies 
son por el contrario, frecuentemente referidas para 
estos ambientes: Lumbrineris knipovichana Orensanz, 
1973, Lumbrineris cingulata Ehlers, 1897, Aphrodita 
longicornis Kinberg, 1856, Eunice frauenfeldi Grube, 
1868, Glycera capitata Örsted, 1843 y Ninoe sp. Kinberg, 
1865 (Rodríguez et al. 2014).

Las familias más extendidas espacialmente son 
Eunicidae, Onuphidae y Lumbrineridae (Fig. 3). En 
contraposición, Amphinomidae, Chrysopetalidae, 
Cossuridae, Hesionidae, Magelonidae, Polygordiidae 
y Sabellariidae fueron las menos distribuidas 
espacialmente. La familia Aphroditidae estuvo presente 
solo en las áreas más costeras y orientales, mientras que 
Serpullidae, Syllidae y Trichobranchidae presentaron 
distribuciones restringidas a las áreas más occidentales 
(Fig. 4). Esto, de cierta manera,  podría indicar que el Río 
de la Plata está actuando como una barrera que limita las 
distribuciones de dichas familias.

Hay un claro predominio de los depositívoros (12 
familias: Ampharetidae, Capitellidae, Cirratulidae, 
Cossuridae, Magelonidae, Maldanidae, Opheliidae, 
Orbiniidae, Oweniidae, Polygordiidae, Terebelidae y 
Trichobranchidae) y los carnívoros (nueve familias: 
Amphinomidae, Aphroditidae, Chrysopetalidae, 
Glyceridae, Goniadidae, Pilargidae, Phyllodocidae, 
Polynoidae y Syllidae) mientras que hay pocos 
suspensívoros (tres familias: Sabellariidae, Sabellidae 
y Serpulidae). Hay además, dos familias que pueden 
alternar su alimentación entre carnivoría y depositivoría 
(Nephtydae y Oenonidae), otras dos que varían entre 
depositivoría y suspensivoría (Chaetopteridae y Spionidae) 
y una entre herbivoría y depositivoría (Paraonidae). 
Además, hay cinco familias que pueden variar entre 
carnivoría, herbivoría y depositivoría (Dorvilleidae, 
Eunicidae, Hesionidae, Lumbrineridae y Onuphidae).
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-Batial (> 200m): Son ambientes oligotróficos 
con aportes puntuales y notables de materia orgánica 
(estacionalidad), que se pueden caracterizar como con 
cierta estabilidad. Las tormentas de fango ocurren como un 
hecho característico y la gran mayoría de los fondos son 
de limo/arcilla con presencia de foraminíferos planctónicos.

Para esta región se han registrado en aguas uruguayas 
hasta el momento 27 especies/taxa, siendo apenas 14 
las exclusivas (Rodríguez et al. 2014). Existe en la 
actualidad material de un relevamiento intenso realizado 
en el año 2010 por un buque español en cooperación 
con el gobierno uruguayo que está siendo analizado, 

Fig. 3. Distribución de registros de poliquetos pertenecientes a las familias Eunicidea, Onuphidae y Lumbrineridae en la zona oceánica. 
Modificado de Rodríguez et al. (2014).

Fig. 4. Distribución de registros de poliquetos pertenecientes a las familias Aphroditidae, Serpulidae, Syllidae y Trichobranchidae en la zona oceánica. 
Modificado de Rodríguez et al. (2014).
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por lo que sin duda estos números de riqueza deberán 
aumentar significativamente (Muñoz et al. 2010). La 
presencia de tubos de poliquetos fue común en los 
ecosistemas coralinos, evidenciando entre otros aspectos 
su importancia a nivel ecológico en estos ambientes. 
En el mencionado trabajo se destaca que se trata de una 
región probablemente altamente diversa desde el punto 
de vista faunístico y que merece ser tenida en cuenta con 
fines conservacionistas por la gran heterogeneidad de 
hábitats  que alberga.

- Planicie abisal (>1000m): Zona pobremente 
conocida desde el punto de vista ambiental, oceanográfico 
y biológico. Fondos fangosos preferencialmente y 
ambiente oligotrófico con relativa estacionalidad. 
Solamente existen registros de cinco especies, tres de 

las cuales serían exclusivas para la región: Eulagisca 
corrientis, Harmothoe fusca McIntosh, 1885 y Syllis 
robertianae (Mcintosh 1885).

Resumiendo, el conocimiento poliquetológico de las 
aguas uruguayas es aún muy incipiente, fragmentado y es 
claro el hecho de que el mismo empeora con la distancia 
de la costa, por lo que intensificación de los estudios en su 
“sentido más amplio” es lo recomendable, máxime cuando 
existen diversos proyectos que focalizan la explotación 
de recursos naturales (renovables y no renovables) en 
prácticamente toda la extensión del territorio costero 
y marítimo del país. A pesar de ello se resalta la alta 
diversidad y riqueza de especies, la cual deberá crecer 
a medida que se intensifique el estudio del grupo. En la 
actualidad se puede hablar de 313 especies/taxa agrupados 
en 42 familias (Tabla 1). 

Tabla 1. Listado de familias con número de especies/taxa de poliquetos registrados hasta el año 2015 para el Uruguay.

Familia especie/taxa Familia especie/taxa
Ampharetidae 7 Onuphidae 16
Amphinomidae 1 Opheliidae 5
Aphroditidae 4 Orbiniidae 9
Capitellidae 11 Oweniidae 1
Chaetopteridae 5 Paraonidae 10
Chrysopetalidae 4 Pectinariidae 3
Cirratulidae 8 Phyllodocidae 6
Cossuridae 3 Pilargidae 12
Dorvilleidae 6 Polygordidae 1
Eulepethidae 2 Polynoidae 13
Eunicidae 8 Sabellariidae 7
Flabelligeridae 5 Sabellidae 8
Glyceridae 10 Saccocirridae 1
Goniadidae 10 Scalibregmatidae 1
Hesionidae 4 Serpulidae 7
Lumbrineridae 19 Sigalionidae 1
Magelonidae 2 Spionidae 27
Maldanidae 18 Syllidae 8
Nephtydae 10 Terebellidae 13
Nereididae 4 Travisiidae 3
Notocirridae 5 Trichobranchidae 2
Oenonidae 13 Familias 42

Especies /taxa 313
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Colecciones de referencia y el futuro de la 
poliquetología en Uruguay

En el país no existen formalmente colecciones de 
referencia a nivel institucional ni gubernamental, solo 
algunas colecciones particulares que la mayoría de las 
veces “se le pierde pisada“ al retirarse/jubilarse dichos 
investigadores.  A pesar del enorme acervo que alberga 
el Museo Nacional de Historia Natural del Uruguay 
(www.mnhn.gub.uy) no existen lotes específicos de 
ejemplares catalogados, solamente la colección general 
de Invertebrados, la cual fue comenzada por Ergasto H. 
Cordero y continuada por Fernando Mañe-Garzón, hace 
ya varias décadas. Actualmente ésta incipiente colección 
es mantenida por Mario Demicheli, en la cual durante 
algún tiempo José M. Orensanz trabajó los poliquetos.  

En Uruguay es imperante generar colecciones de 
referencia y aumentar el desarrollo del estudio de la 
fauna poliquetológica. Hoy en día no existen especialistas 
dedicados al grupo, solamente algunos oceanógrafos, 
ecólogos y biólogos marinos que intentan realizar 
determinaciones correctas con base en la experiencia 
adquirida en otros países y, la mayor parte de las veces, 
con la invalorable y desinteresada ayuda de colegas, 
mayormente de países vecinos. 
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