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R ESUM EN

Se investigó  la  v a r ia c ió n  e sp a c ia l  y te m p o ra l e n  la  a b u n d a n c ia  y co m p o s ic ió n  de l m e io b en to s . E l e s tu d io  se  realizó  
e n  c u a tro  e s ta c io n e s  e n  e l su b lito ra l de  L a H a b a n a , C u b a . D os e s ta c io n e s  se  d e fin ie ro n  com o d e  re fe re n c ia  y o tra s  
d o s  com o s u je ta s  a  d ife ren te  tipo  de c o n ta m in a c ió n  y a  d ife re n te s  co n d ic io n es  o cean o g rá fica s . Se to m a ro n  
m u e s tr a s  e n  la s  é p o ca s  de  se c a  (febrero-abril) y llu v ia  (sep tiem b re -n o v iem b re) de l a ñ o  200 1  em p le an d o  u n  tu b o  
s o n d a  de  6 .1 6  c m 2. P a ra  la  s e p a ra c ió n  de Ios o rg a n ism o s  se  u til iz a ro n  ta m ic e s  c o n  u n  m áx im o  de a p e r tu r a  de 
m a lla  d e  1 m m  y u n  m ín im o  de 0 .1  n in i. A p a r t i r  de  c u rv a s  de l n ú m e ro  a c u m u la d o  de ta x a  se  d e te rm in ó  q u e  el 
ta m a ñ o  de  m u e s tr a  ó p tim o  e s  de  se is  u n id a d e s  de  m u e s tre o . E x is te  v a r ia c ió n  e sp a c ia l  s ig n ifica tiv a  d e te rm in a d a  
p ro b a b le m e n te  p o r  e l efecto  d e  la  c o n ta m in a c ió n  v e r tid a  p o r  el rio  A lm en d a res  y la  b a ll ia  de  la  H a b a n a . E n  la  
d e se m b o c a d u ra  de l rio  la  c o n ta m in a c ió n  d e te rm in a  u n a  c o m u n id a d  d is tin tiv a  d o m in a d a  p o r  p o liq u e to s  y 
co p ép o d o s y c o n  b a ja  d e n s id a d  de o rg a n ism o s  e p ib e n tó n ico s . E n  la  e n tr a d a  de la  b a ll ia  d e  L a H a b a n a  la  
c irc u la c ió n  e s tu a r in a  p ro v o ca  la  r e s u s p e n s ió n  d e l se d im e n to  p u d ie n d o  s e r  e s te  e l p r in c ip a l fac to r q u e  d e te rm in a  
la  e s t r u c tu r a  de  la  c o m u n id a d . E x is te  v a ria c ió n  te m p o ra l e n  la  co m p o s ic ió n  ta x o n ó m ic a  deb id o  a l efecto  de  la  
co n ta m in a c ió n .

P a la b ra s  c laves: m e io b en to s ; c o n ta m in a c ió n ; a b u n d a n c ia ;  co m posic ión ; ASW, C uba .

A BSTRACT

T h e  sp a tia l  a n d  te m p o ra l v a r ia tio n  in  a b u n d a n c e  a n d  co m p o s itio n  o f m e io b e n th o s  w ere  re se a rc h e d . T he s tu d y  
w a s  d o n e  in  fo u r s ta tio n s  in  s u b tid a l  o f H a v a n a  City, C u b a . Two s ta tio n s  a re  de fin ed  a s  re fe ren ce  a n d  tw o a s  
su b m iss iv e  to  d iffe ren t ty p es  o f c o n ta m in a tio n  a n d  d iffe ren tia l o c ea n o g rap h ic  co n d itio n s . S a m p le s  w ere  ta k e n  in  
d ry  (feb ru ary  - april) a n d  ra in y  s e a so n  (se p tem b er - novem ber) in  200 1  u s in g  a  c o re r  o f 6 .1 6  c m 2 a re a . In  o rd e r  to 
so r t  th e  a n im a ls  o f se d im e n t its  u s e  sieves w ith  m a x im u m  1 n u n  a n d  m in im u m  0 .1  n in i m e s h  a p e r tu re . In  b a s is  
to c u m u la tiv e  c u rv e s  i ts  k n ew  t h a t  six  sa m p lin g  u n i ts  is  a  o p tim u m  sam p le  size. T h ere  is  s ig n ifican t sp a t ia l  
v a r ia tio n  c a u s e d  p ro b ab ly  by  effects o f c o n ta m in a tio n  d u m p in g  by A lm en d a res  R iver a n d  H a v a n a  Bay. In  r iv e r’s 
m o u th  th e  c o n ta m in a tio n  c a u s e  a  d is tin c tiv e  c o m m u n ity  d o m in a te d  by c o p ep o d s  a n d  p o ly ch a e te s , a n d  w ith  low 
d e n s itie s  o f e p ib e n th o n ic  o rg a n ism s . In  e n tra n c e  o f H a v a n a ’s b ay  th e  e s tu a r in e  c irc u la tio n  c a u s e  re s u s p e n s io n  of 
se d im e n t, th is  c a n  be  tile  m a jo r  fa c to r  t h a t  co nfo rm  c o m m u n ity  s t ru c tu re .  T h ere  is  te m p o ra l v a r ia tio n  in  th e  
tax o n o m ic  co m p o s itio n  p ro b a b ly  by  effect o f c o n ta m in a tio n .

Key w ords: m e io b e n th o s ; c o n ta m in a tio n ; a b u n d a n c e ;  co m p o sitio n ; ASW, C u b a .

La m eiofauna ben ton ica  se puede definir como u n  
complejo de organism os ad ap tad o s  a  la  vida 
in terstic ia l en tre  p a rtícu la s  del sedim ento. En años 
rec ien tes se h a n  increm entado  Ios estud ios 
o rien tados al u so  de la  m eiofauna como indicador 
de im pacto antropogénico (Warwick, 1993). La ta s a  
elevada de renovación de Ios organism os de la  
m eiofauna perm ite e spera r cam bios ráp idos en  la  
ab u n d a n c ia  y  com posición de la s  com unidades 
como re sp u e s ta  a  d istu rb io s am bientales, y a  sean  
esto s de origen h um ano  o n a tu ra l. Ello, un ido  a  la  
densidad  elevada que a lcanza  el m eiobentos, 
posib ilita  que este  se em plee como indicador de 
contam inación.

E n  las  regiones trop icales se h a n  realizado 
estud io s  ex tensos sobre g rupos conspicuos como

peces, corales y  m acroalgas, pero existe poca 
inform ación com parativa sobre la  m eiofauna 
(G ourbault et al., 1995). E n C uba  se h a n  publicado 
varios trab a jo s  sobre ab u n d a n c ia  y  d istribución  
del m eiobenthos: H errera y  del Valle (1980),
H errera  y  Sánchez (1982), Jim énez e Ibarzábal
(1982), H errera  (1983), H errera  y  Am ador (1983), 
L alana-R ueda y G osselck (1986), López-Cánovas 
(1987) y  López-Cánovas y L alana (2001). Pero en  la  
d écada  p a sa d a  la  au sen c ia  de publicaciones sobre 
este  tópico es notable.

E s ta  investigación p retende de term inar si existen  
variaciones espaciales y  tem porales en  la  
com posición y ab u n d a n c ia  del m eiobentos e inferir 
la s  posibles c a u sa s  ecológicas de e s ta s  variaciones.
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MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se realizó en  u n  sector del 
sub lito ra l de C iudad  de La H abana, Cuba. E n  este 
se definieron cua tro  estac iones de m uestreo  (Fig. 1) 
u b icad as  en  el p lano arenoso  en tre  la  p rim era  
te rraza  arrecifal (canto del veril) y  el biotopo de 
cam ellones.

Fig. 1. E staciones de m uestreo  en  el sub lito ra l 
de La H abana.

La p rofund idad  en  la  estac ión  M iram ar 1 es 16 m, 
en  la s  estac iones M iram ar 2 y Rio es 20 m  y en  la  
estac ión  B ahía  es  11 m. D uran te  Ios m u éstreo s  la  
tem p e ra tu ra  del ag u a  de fondo varió en tre  23 y 
26°C en  época de seca  y en tre  27 y 28 °C en  época 
de lluvia. Las estac iones M iram ar 1 y 2 se definen 
como sitios de referencia por considerar que Ios 
niveles de contam inación  en  ellas so n  m uy bajos.

La estac ión  Rio se u b ica  en  la  p lu m a  de descarga  
del rio A lm endares. Los estud ios realizados por 
H errera  (1990) y  Reyes et al. (1998) perm iten  
definir a l á re a  de la  desem bocadu ra  como 
fuertem ente  eu trofizada y enriquecida 
orgánicam ente, con p resenc ia  de residua les 
in d u stria le s  tóxicos en  Ios efluentes. La estación  
B ah ía  se localiza en  la  e n tra d a  de la  B ah ía  de La 
H abana, la  in tegración  de resu ltad o s de Ios 
es tud io s  realizados por Alépuz et ál. (1984), 
M ederos et al. (1984), H errera  (1990) y  Fernández 
(1995) perm ite definir la s  condiciones am bien ta les 
en  este  estuario . E n la  e n tra d a  de la  b a h ía  se 
establece u n a  estratificación  m arc ad a  de las  aguas  
d u ran te  todo el año, definida por u n  estra to

superficial de ag u as  co n tam inadas que c ircu lan  
desde el in terior h ac ia  el exterior de la  bahía . Por 
debajo de e s ta  cap a  fluye u n a  corriente de 
com pensación  ce rcan a  al fondo que tra s la d a  al 
in terior de la  b a h ía  ag u as  provenientes del m ar 
abierto. E n época de lluvia ocurre  u n a  fase de 
recuperación  en  Ios sed im entos debido a  u n a  
m ayor renovación de las  ag u as  d e te rm inada  por el 
increm ento  del volum en de ag u a  in tercam biado  
en tre  el in terior y  el exterior de la  B ah ía  en  la  zona 
del canal.

E n cad a  estac ión  se tom ó u n a  m u e s tra  a  finales de 
la  época de seca  (febrero - abril del 2001) y  o tra  a  
finales de la  época de lluvia (septiem bre - 
noviem bre del 2001). Se m uestreó  a  finales de cada  
época donde la s  condiciones am bien ta les típ icas de 
la  época e s tá n  b ien  im plan tadas. A unque la  época 
de lluvia se define h a s ta  octubre, en  el 2001 se 
extendió h a s ta  noviem bre p roducto  del paso  del 
h u ra c á n  Michelle, que provocó in te n sa s  lluvias. En 
época de seca  cad a  m u e s tra  e s ta  fo rm ada por 12 
u n id ad es  de m uestreo  (UM) y en  época de lluvia 
por 6 UM, la  reducción  en  el tam año  de m u e s tra  se 
realizó a  p a rtir  del aná lis is  de cu rvas de núm ero  
acum ulado  de taxa.

T odas las  UM fueron  tom adas al azar den tro  de 
cad a  estación. U na UM consiste  en  u n a  extracción 
de a re n a  con u n  tubo  so n d a  de 6.16 cm 2 de área, 
el cual se en tie rra  10 cm  en  el su s tra to . El sesgo 
p rincipal de e s ta  m etodología es la  pérd ida  de 
organism os d u ran te  el pase, bajo el agua, del 
m ateria l extraído a  u n a  bo lsa  de nailon. El 
sedim ento  se pasó  a  través de u n a  co lum na de 
tam ices de 1, 0.5 y  0.1 m m  de a b e rtu ra  de m alla, 
conservándose en  formol al 4%  sólo la s  fracciones 
re ten id as  en  Ios dos ú ltim os tam ices m encionados. 
La separación  de Ios organism os del sedim ento  se 
realizó a  través de sucesivos procesos de agitación 
y  decan tación  con agua. Los ejem plares así 
sep arad o s se identificaron h a s ta  el nivel de tax a  
superio res y  se contaron.

A p artir  de Ios da to s  de p resenc ia  de cad a  taxón  en  
cad a  u n id ad  de m uestreo  en  época de seca  se 
confeccionaron cu rvas acum ulativas del núm ero  
de ta x a  p a ra  determ inar el tam año  de m u es tra  
adecuado  (Elliot, 1971).

Se aplicó u n  escalado  m ultid im ensional no m étrico 
(nmMDS) y u n  aná lis is  de sim ilitud  (ANOSIM) 
(Clarke y W arwick, 2001). P ara  ello se em plean 
sólo la s  seis p rim eras UM en  época de seca. Se 
ap licaron  aná lis is  de varianza  (ANOVA) 
bifactoriales de efecto fijo a  Ios da tos
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tran sfo rm ados según  la  ley de po tencia  de Taylor 
(Elliot, 1971). C uando esto s d ieron resu ltados 
significativos se realizaron  p ru eb a s  a posteriori de 
com paración m últip le de m edias utilizando el 
m étodo de S tudent-N ew m an-Keuls (SNK). Los 
aná lis is  se realizaron  en  Ios p rogram as PRIMER 
5.2 y STATISTICA 5.0. Todas la s  p ru eb as  
estad ísticas  se ap licaron  con u n  nivel de 
significación del 5%.

RESULTADOS 

T am añ o d e m u estra

La Fig. 2 m u es tra  como se acu m u la  el núm ero  de taxa, 
p a ra  todas las estaciones en  la época de seca, a  m edida 
que se acu m u lan  un id ad es de m uestreo  (UM). Se 
evidencia u n a  tendencia  asin tó tica  a  p a rtir  de la UM 
núm ero  6 en  todas las estaciones, e s ta  tendencia  se 
m antiene sin  cam bio en  la estación B ahía. En las 
estaciones M iram ar 1 y  M iram ar 2 aparece en las UM 12 
y  10 respectivam ente u n  taxón no registrado an tes; en  la 
estación Rio aparecen  en la UM 11 otros cuatro  taxones 
no registrados.

E stru ctu ra  d e la  co m u n id a d

A p a rtir  del aná lis is  de ordenación  n u m érica  se 
p u ed en  form ar cuatro  g rupos de estac iones (Fig. 
3). El grupo A contiene to d as  la s  u n id ad es  de 
m uestreo  (UM) correspondien tes a  la  estac ión  Rio 
en  am b as épocas del año. El grupo B contiene las 
UM de la  estac ión  B ahía  en  época de seca. El 
grupo C incluye fundam en ta lm en te  a  la s  UM 
correspondien tes a  la  estac ión  B ahía  en  época de 
lluvia. Todas las  u n id ad es  de m uestreo  tom adas en  
Ios sitios de referencia p u ed en  ag ruparse  en  el 
g rupo D. El aná lis is  de sim ilitud  (ANOSIM) 
m u e s tra  d iferencias significativas, en  cuan to  a  la  
e s tru c tu ra  de la  com unidad, en tre  estac iones (R = 
0.79, p  < 0.01) y  en tre  épocas del año (R = 0.49, p 
< 0.01). Las p ru eb a s  com parando p a re s  (seis en  
total) de estac iones en tre  sí arro jaron  todas  
diferencias significativas (p < 0.01). Ello d em u estra  
que cad a  estación, en  cad a  época del año, tiene 
u n a  e s tru c tu ra  de la  com unidad  del m eiobentos 
distintiva.
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Fig. 2. V alores acum ulados del núm ero  de tax a  
p a ra  cad a  u n a  de la s  estac iones en  época de seca. 
UM = u n id ad  de m uestreo

El taxón  que aparece d esp u és  de la  UM 6 en  la  
estac ión  M iram ar 1 es  A carina con u n  ejem plar y 
en  M iram ar 2 es  P riapu lida con dos ejem plares. En 
la  estac ión  Rio Ios tax a  que aparecen  en  la  UM 11 
son  (entre p a rén tes is  el núm ero  de ejemplares): 
B rachiopoda (5), P riapu lida (5), C um acea  (1) y 
K ynorhyncha (5). La aparición  a  p a rtir  de la  UM 6 
solo de ta x a  m uy ra ro s  es el criterio que ju stifica  la  
reducción  del tam año  de m u e s tra  a  se is UM en  
época de lluvia.
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Fig. 3. O rdenam iento  de las  u n id ad es  de m uestreo  
según  u n  Escalado M ultidim ensional No Métrico. 
Las estac iones se rep re sen tan  como sigue: MI = 
M iram ar 1, M2 = M iram ar 2, R = Rio y B = Bahia. 
Las épocas: S = seca  y L = lluvia. D atos
transfo rm ados por raíz cuad rada . Los n úm eros 
ind ican  la  u n id ad  de m uestreo

Al analizar Ios valores m edios de densidad  p a ra  
cad a  uno  de Ios tax a  (Tabla 1) se observa u n a  
m arc ad a  dom inancia  n u m érica  del Phylum  
N em atoda en  las  estac iones M iram ar 1 y 2 y 
B ahía, conform ando s u s  individuos del 53 al 88%  
de la  densidad  total. La estac ión  Rio m u e s tra  por 
el contrario  u n a  dom inancia  b a ja  del taxón, con 
valores de 20 %  en  época de seca  y 17% en  época 
de lluvia. Es no tab le  el aum en to  en  la  dom inancia  
de la  clase Polychaeta en  la  estac ión  Rio en  am bas
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T abla  1. Valor m edio de densidad  ± intervalo de confianza del 95 %  (individuos /  IO cm 2) p a ra  cad a  uno  de 
Ios ta x a  en  la s  cuatro  estac iones y las  dos épocas en  estudio. N /C  = proporción N em atoda/C opepoda.

M ira m a r 1 M ira m a r 2 Rio B a llia

T ax ó n S eca L luvia S eca L luvia S eca L luvia S eca L luvia

N em ato d a 6 6 2 .7  ± 9 2 .7 5 3 0 .0  ± 8 8 .8 33 4 .1  ± 7 0 .5 3 2 2 .0  ± 31 .2 19.8 ± 8 .5 2 1 .4  ± 5.9 138.1  ± 5 8 .4 27 8 .1  ± 30 .5

C o p ep o d a 6 1 .3  ± 17.7 122.3  ± 27 .3 9 7 .4  ± 19.3 2 2 9 .2  ± 4 7 .6 3 9 .9  ± 8.2 5 7 .9  ± 2 3 .9 9 4 .2  ± 27 .8 2 6 .5  ± 10.0

P o ly ch ae ta 9 .6  ± 2 .3 8 .9  ± 5.6 12.7 ± 4 .9 6 .8  ± 2.1 2 6 .4  ± 5.9 4 6 .5  ± 6 4 .0 16.8 ± 7 .9 8 .1  ± 4 .8

S ip u n c u lid a 6 .8  ± 4 .5 2 .4  ± 4 .3 11.1 ± 7 .9 3 .5  ± 1.3 2 .7  ± 2 .0 0 .8  ± 0 .7 1.5 ± 1.8 1.1 ± 1.1

O s tra c o d a 3.1 ± 1.7 4 .6  ± 3 .4 2 .8  ± 1.4 7 .3  ± 3.1 2 .3  ± 1.3 0 .8  ± 1.1 1.5 ± 1.0 0 .5  ± 0 .7

A carin a 0 .1  ± 0 .3 1.9 ± 1.0 1.4 ± 1.2 1.6 ± 1.5 0 .9  ± 1.4 0 3.2 ± 2 .4 0

O lig o ch ae ta 0 .3  ± 0 .4 0 0 .7  ± 0 .5 0 0 .8  ± 0 .7 0 .5  ± 0 .7 3 .0  ± 1.2 1.1 ± 1.6

B ra ch io p o d a 0 .9  ± 0 .8 0 0 .4  ± 0 .4 0 0 .7  ± 1.4 0 1.4 ± 1.0 1.6 ± 2.1

P ria p u lid a 1.8 ± 2.1 3 .0  ± 2.6 0 .7  ± 0 .7 0 .5  ± 0 .7 0 .7  ± 1.4 0 0 0

G a s te ro p o d a 0 .3  ± 0 .4 0 .5  ± 0 .7 1.4 ± 1.0 0 .3  ± 0 .5 0 .9  ± 1.4 0 0 .4  ± 0 .4 0

C u m a c e a 1.1 ± 0 .7 0 0 .1  ± 0 .3 0 0.1  ± 0 .3 0 1.1 ± 1.3 0

K y n o rh y n ch a 0 .5  ± 0 .5 1.6 ± 1.2 0 .7  ± 0 .7 6 .5  ± 3 .4 0 .7  ± 1.4 0 0 .1  ± 0 .3 0

T a n a id a c e a 0 0 0 0 0 .8  ± 0 .7 0 0 0

A m p h ip o d a 0 0 0 0 .5  ± 0 .7 1.4 ± 1.3 0 1.1 ± 0 .8 0

Iso p o d a 0 0 0 0 0 .3  ± 0 .4 0 .3  ± 0 .5 0 .1  ± 0 .3 0

E ch in o id ea 0 0 0 0 .3  ± 0 .5 0 0 0 0

N ú m ero  de ta x a 12 9 12 11 15 7 13 7

N /C 14.5 ± 5.1 4 .6  ± 1.2 3 .8  ± 1.0 1.5 ± 0 .3 0 .5  ± 0 .2 0 .4  ± 0.1 1.6 ± 0 .7 12.4 ± 4 .4

T o ta l 7 4 8 .5  ± 104 .4  6 7 5 .3  ± 9 6 .6  4 6 3 .5  ± 8 0 .2  5 7 8 .5  ± 6 8 .5  9 8 .3  ± 18.8 128.2 ± 8 2 .6  2 6 2 .4  ± 6 4 .9  31 7 .1  ± 3 5 .9

épocas (de m enos de u n  6%  en  cua lqu iera  de las  
o tras  estac iones a  m ás  de 25%). El núm ero  de tax a  
p resen tes  en  época de lluvia es m enor que en  seca  
en  to d as  las  estaciones, siendo las  del Rio y la  
B ah ía  las  que poseen  el m enor núm ero  de grupos.

Un aná lis is  de varianza  m ostró  in teracción  
significativa de Ios factores en  la  densidad  de Ios 
tax a  N em atoda (R = 5.66, p  < 0.01) y  C opepoda (R 
= 17.92, p  < 0.01). El phylum  N em atoda m ostró 
u n a  tendenc ia  sim ilar en  am b as épocas del año 
(Fig. 4), con Ios valores m áxim os de a b u n d a n c ia  en  
la  estac ión  M iram ar 1 y Ios m ínim os en  la  estación  
Rio. E n la  estac ión  B ahía  en  época de lluvia 
ocurrió u n  aum en to  de la  densidad  de nem átodos 
con respecto  al valor en  seca. E n el caso de la  clase 
C opepoda la  p ru e b a  de com paración de m ed ias no 
perm itió définir d iferencias en tre  Ios valores 
m edios de las  com binaciones estación-época.

Los valores de la  proporción N em atoda-C opepoda 
p re se n tan  in teracción  significativa en tre  Ios

factores (F = 26.53, p  < 0.01) según  el aná lis is  de 
varianza. Se com probó u n  increm ento  significativo 
de la  proporción en  la  estac ión  B ah ía  y  u n a  
dism inución  significativa en  la s  estaciones 
M iram ar 1 y 2 en  época de lluvia respecto  a  la  de 
seca  (Fig. 5). E n am b as épocas la  proporción 
resu ltó  significativam ente m enor en  la  estación  
Rio.

DISCUSIÓN 

T am añ o de m u estra

M uchos investigadores em plean  solo u n a  o pocas 
u n id ad es  de m uestreo  en  s u s  estim aciones de la  
densidad  lo que dism inuye considerablem ente  la  
exactitud  de Ios da to s  (Esteves et a l, 1997). La 
form a asin tó tica  en  que se acu m u la  el núm ero  de 
ta x a  en  la  época de seca  sugiere que u n  tam año  de 
m u e s tra  de 6 UM es representativo  de las  
com unidades m u estread as. Los g rupos que 
aparecen  en  la s  estaciones M iram ar 1, M iram ar 2
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Fig. 5. V alores m edios e in tervalos de confianza del 95 %  de la  proporción N em atoda-C opepoda p a ra  cad a  
u n a  de las  épocas del año en  la s  cua tro  estaciones. Letras d iferen tes ind ican  diferencia significativa (p < 
0.05) en tre  la s  m edias según  la  p ru eb a  SNK.

y Rio d esp u és  de la  UM 6 son  raros, como lo 
d em u estran  Ios pocos ejem plares con tados de cada  
uno  de ellos, Ios cuales conform an m enos del 5 %  
de la  densidad  to ta l en  cad a  estación. Adoptar 
como tam año  de m u e s tra  el de 6 UM dism inuye 
significativam ente el costo en  la  tom a y 
p rocesam iento  de la s  m u estra s , au n q u e  im plica no

reg istra r posibles g rupos ra ro s  que p u ed an  
aparecer. Este resu ltado  concuerda  con lo obtenido 
por Esteves et ál. (1997). E stos a u to re s  calcu laron  
u n  tam año  m ínim o de m u e s tra  de 7 UM p a ra  u n  
tubo  de 2 .0  cm  de diám etro y de 6 UM p a ra  u n  
tubo  de 3.6 cm.
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E stru ctu ra  d e la  co m u n id a d

Las com unidades del m eiobentos en  la  estación  
Rio (grupo A) e s tá n  ex p u estas  d u ran te  todo el año 
al enriquecim iento orgánico y a  la  p resenc ia  de 
residuos in d u stria le s  tóxicos a  su  fisiología. Esto 
de term ina  u n a  e s tru c tu ra  com un ita ria  cu a n tita ti
vam ente diferente al resto  de la s  estaciones. Según 
W arwick (1988, 1993) las  variaciones m arcad as  en  
la  e s tru c tu ra  de las  com unidades, en  térm inos de 
g ran d es taxa, se deben  p robablem ente  a  efectos 
cau sad o s  por la  actividad h u m an a .

La reducción  de la  densidad  del m eiobentos an te  la  
descarga  de res idua les  in d u stria le s  en  el litoral 
norte  de La H abana  h a  sido reflejada por H errera
(1983). El ún ico  grupo que in crem en ta  su  
proporción en  la  estac ión  Rio es Polychaeta, esto 
puede deberse a  la  res is ten c ia  de este  grupo a  la  
carga orgánica y a  la s  condiciones reduc idas  en  el 
sedim ento derivadas de e s ta  (Mazzola et al., 1999; 
Mirto et al., 2000).

La reducción  del núm ero  de tax a  en  la  época de 
lluvia respecto  a  la  de seca  puede deberse  al 
aum ento  d u ran te  la  época de lluvia de la  descarga  
del rio A lm endares, con u n  aum ento  concom itante 
en  la  can tidad  de con tam in an tes  que son  
a rra s tra d o s  h a s ta  la s  estac iones en  estudio. Los 
tax a  que desaparecen  en  época de lluvia incluyen 
organism os de h áb ito s  epibentónicos (ejemplos: 
cum áceos, b raquiópodos y anfípodos) que e s tán  
m as  expuestos a  Ios efectos de Ios con tam inan tes. 
H errera y  del Valle (1980) en  u n  estudio  de 
contam inación  en  u n a  lag u n a  coste ra  del su r  de 
C uba, ha lla ron  que a  excepción de Ios ostrácodos, 
Ios re s ta n te s  g rupos de c ru stáceo s del m eiobentos 
parecen  m an ifestar u n a  sensib ilidad  a lta  a  Ios 
residua les industria les .

Las com unidades m eiobentónicas de la  estación  
B ahía  parecen  ser e s tru c tu ra d a s  principalm ente  
por el m ovim iento de ag u a  en  este  s is tem a  
estuarino . E n el canal de e n tra d a  de la  B ah ía  el 
s is tem a  de circulación m an tiene  u n  ag u a  de fondo 
proveniente del m ar abierto  y  no del in terior de 
esta. Por ello, a u n q u e  el in terior de este  cuerpo de 
ag u a  e s ta  a ltam en te  contam inado, la  exposición de 
las  com unidades a  Ios co n tam in an tes  en  e s ta  
estación  debe e s ta r  reducida. Ello se refleja en  que 
la  e s tru c tu ra  de la  com unidad  (Grupo B) es 
m arcadam en te  diferente a  la  de la  estac ión  Rio 
som etida a  u n a  carga  con tam inan te  m ayor y 
quizás a  su s ta n c ia s  tóxicas de n a tu ra leza  
diferente. El increm ento  del m ovim iento de ag u a  
en  e s ta  estac ión  en  la  época de lluvia d ism inuye

probablem ente  a u n  m ás  la  exposición a  la  
con tam inación  de s u s  sedim entos, lo que perm ite 
so stener u n a  e s tru c tu ra  com un ita ria  sem ejante  a  
la s  estac iones de referencia (Grupo D).

El flujo de ag u a  de fondo dism inuye
probablem ente  el efecto de la  con tam inación  sobre 
la s  com unidades. Pero constituye u n  d isturb io  
n a tu ra l  sobre la s  com unidades del m eiobentos. El 
m ovim iento de ag u a  provoca la  resu sp en sió n  de 
Ios organism os epibentónicos, facilitando su
u lterio r depredación  en  la  co lum na de ag u a  (Atilia 
y  Fleeger, 2000). Los nem átodos, al ser form as 
in terstic ia les  en  su  m ayoría, son  afectados en  
proporción m enor por estos d istu rb io s m ecánicos 
en  la  in terfase  agua-sedim ento  (Boucher y
G ourbault, 1990; Moodley et ál., 2000). A dem ás el 
flujo de ag u a  increm en ta  el tam año  de p a rtícu la  
del su s tra to  y renueva  la  cap a  de ag u a
em pobrecida en  oxígeno en  contacto  con el fondo. 
E stos dos factores favorecen u n  aum en to  en  la  
p rofund idad  de penetrac ión  del oxígeno en  el 
sed im ento  y u n a  consecuen te  ven ta ja  en  la  
d istribución  de Ios nem átodos h a s ta  p rofund idades 
m ayores (Coull, 1999). Los cam bios en  la  densidad  
de tax a  in terstic ia les y  epibentónicos se evidencian 
en  u n  aum ento  significativo, en  época de lluvia 
respecto  a  la  de seca, de la  densidad  de nem átodos 
y  de la  proporción N em atoda/C opepoda (N/C) en  
la  estac ión  Bahía.
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