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RESUMEN

Los tintínidos son un componente del microzooplancton poco estudiado en Colombia. Esta 
investigación aporta al conocimiento de la riqueza de tintínidos (Ciliophora) de las aguas superficiales 
del Caribe colombiano, y fue desarrollada como parte de la investigación científica realizada por la 
Dirección General Marítima, a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 
del Caribe, entre 2011 y 2014. Se encontraron 39 especies de tintínidos a lo largo de la costa Caribe, 
registrándose el mayor número de éstas en la bahía de Cartagena y el menor en los cruceros Caribe 
I/2011 y Seaflower/2014. Las especies con mayor frecuencia de aparición en las distintas localidades 
fueron Epiplocylis sp., Eutintinnus sp., Rhabdonella sp. y Tintinnopsis sp.; siendo todas propias de 
aguas tropicales y de hábitos neríticos. Las mayores riquezas se encontraron en aquellas localidades 
que presentaron los mayores valores de clorofila-a. 

PALABRAS CLAVES: tintínidos, Ciliophora, Caribe colombiano, zooplancton, medio ambiente 
marino.

ABSTRACT

Tintinnids are part of the microzooplankton that has been poorly studied in Colombia. This research 
contributes to the knowledge of tintinnids (Ciliophora) richness from the superficial waters of the 
Colombian Caribbean coast, and was developed as part of DIMAR-CIOH during the years 2011 to 2014. 
39 species of tintinnids were found along the Caribbean coast, most of these were reported in the 
Cartagena Bay and the lowest richness was found in the Caribbean I/2011 and Seaflower/2014 cruises. 
The species most frequently occurring in the diferent localities were Epiplocylis sp., Eutintinnus sp., 
Rhabdonella sp. and Tintinnopsis sp., being all common in tropical neritic waters. The greatest richness 
values were found in those localities that had the highest values of cholophyll a. 
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INTRODUCCIÓN

Los tintínidos (Ciliophora) están presentes 
en la mayoría de los océanos, donde 
desempeñan un papel importante en la red 
trófica, al ser parte del microzooplancton, el 
cual se estima consume el 67 % del carbono 
producido por el fitoplancton, canalizándolo 
hacia el mesozooplancton [1]; adicionalmente, 
se consideran controladores de especies 
formadoras de “blooms” fitoplanctónicos, 
incluyendo algunas especies toxicas [2]. De 
igual forma participan en la regeneración de 
nutrientes y en el transporte de partículas 
que se adhieren a la cubierta protectora del 
organismo llamada loriga [3]. Esta estructura 
protectora, generalmente quitinosa, se une 
al cuerpo de los organismos por medio de 
un pedúnculo, constituyendo un carácter 
primordial en la sistemática del grupo. Al igual 
que la loriga, la presencia de una ciliatura adoral 
de membranelas en la boca o cistoma de los 
tintinidos es otra característica morfológica [4].

Este grupo, conformado por organismos 
de tamaños entre 0.2 y 20 µm, presenta un 
alto polimorfismo en sus diferentes fases de 
vida [5]. Se caracterizan por su corto tiempo 
generacional, alta abundancia, rápida tasa de 
reproducción y por presentar características 
estenóicas, así como preferencia por aguas 
profundas; razón por la que varias especies 
son indicadoras de masas de agua en áreas de 
surgencia [6, 7].

Debido a sus altas tasas metabólicas y de 
crecimiento llegan a remover entre el 20  y el 
70 % de la productividad primaria, e incluso 
bacterias y detritus. Además son considerados 
claves en la formación de bucles microbianos 
acuáticos [8]. Sus depredadores suelen ser los 
copépodos, eufásidos, cladóceros, tunicados y 
larvas de peces [3, 6, 9,10].

Realmente son pocos los trabajos acerca de 
este grupo en el ámbito mundial y en especial 
en el Atlántico y el Caribe. Se han realizado 
algunos trabajos para Brasil [11], México [12-
14] y Argentina [10], entre otros.

En Colombia, el estudio de los tintínidos ha 
sido poco frecuente y limitado, la mayoría de los 
trabajos que hacen referencia a este grupo no 
centran su objetivo en el estudio de los mismos. 
Se cuenta con las investigaciones de [15-17] 
en las que se identificaron algunas especies 
de tintínidos presentes en aguas del Pacífico 

colombiano. En el caso del Caribe colombiano 
se tienen algunos estudios dentro de los que se 
encuentran [18] y [19], quienes sólo mencionan 
la abundancia relativa de los tintínidos en la 
bahía de Cartagena, respecto a otros grupos del 
zooplancton, y [20], quien estudió la estructura 
del grupo en la misma Bahía, registrando por 
primera vez para ésta un total de 48 especies de 
tintínidos distribuidos en tres estratos diferentes 
de la columna de agua. 

Por lo anterior, esta investigación busca 
contribuir al estudio de la biodiversidad y, en 
especial, afianzar el conocimiento de los tintinidos 
presentes en las aguas superficiales del Caribe 
colombiano a partir de la información obtenida 
por el Centro de Investigaciones Oceanográficas 
e Hidrográficas del Caribe (CIOH), como 
resultado del monitoreo de la calidad del agua 
en los principales puertos del Caribe colombiano, 
así como de las campañas oceanográficas 
Expedición Científica Seaflower/14 y Crucero 
CIOH Caribe I/2011.

ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio comprendió cinco 
localidades específicas del Caribe colombiano 
donde se ubican importantes zonas portuarias 
del país: las bahías de Cartagena y Santa Marta, 
el golfo de Morrosquillo, Puerto Bolívar y la isla 
de San Andrés. Adicionalmente, la investigación 
contempló muestras tomadas en las islas Cayos 
del Norte: Quitasueño, Serrana y Roncador, a 
través de la Expedición Científica Reserva de la 
Biosfera Seaflower/14, y a lo largo de la costa 
Caribe colombiana mediante el Crucero CIOH 
Caribe I/2011 (Figura 1).

La bahía de Cartagena está localizada en la 
parte central del Caribe colombiano, entre los 
10º26´ y 10º16´ N, y los 75º30´ y 75º36´ 
W; presenta un gran aporte de aguas fluviales 
provenientes del Canal del Dique [21], razón 
por la que se considera un cuerpo de agua 
con carácter estuarino [22]. En esta bahía se 
ubicaron catorce estaciones (Tabla I).

Influenciada por la Sierra Nevada de Santa 
Marta y localizada en el departamento del 
Magdalena, entre los 11°10’44’’ y 11°13’24’’ N y 
los 74°14’42’’ y 74°14’43’’ W,  la bahía de Santa 
Marta comprende desde el cerro de la Gloria 
al sur, hasta Punta Venado (límite del Parque 
Nacional Natural Tayrona) al norte [23]. Presenta 
ecosistemas como bosques de manglar, praderas 
de fanerógamas, franjas coralinas, litorales 
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rocosos y playas arenosas [24]. Para el caso de 
Santa Marta se ubicaron once estaciones, que 

comprendieron principalmente la zona de la 
bahía y Taganga (Tabla I).

Figura 1. Ubicación geográfica de las estaciones de muestreo. Zona 1: Bahía Portete; Zona 2: Santa 
Marta; Zona 3: Cartagena; Zona 4: Golfo de Morrosquillo; Zona 5: Crucero Seaflower; Zona 6: San 
Andrés. En azul, las estaciones del Crucero CIOH Caribe I/2011.

La bahía de Cartagena está localizada en 
la parte central del Caribe colombiano, entre 
los 10º26  ́y 10º16  ́N, y los 75º30  ́y 75º36  ́W; 
presenta un gran aporte de aguas fluviales 
provenientes del Canal del Dique [21], razón 
por la que se considera un cuerpo de agua 
con carácter estuarino [22]. En esta bahía se 
ubicaron catorce estaciones (Tabla I).

Influenciada por la Sierra Nevada de Santa 
Marta y localizada en el departamento del 
Magdalena, entre los 11°10’44’’ y 11°13’24’’ N y 
los 74°14’42’’ y 74°14’43’’ W,  la bahía de Santa 
Marta comprende desde el cerro de la Gloria 
al sur, hasta Punta Venado (límite del Parque 
Nacional Natural Tayrona) al norte [23]. Presenta 
ecosistemas como bosques de manglar, praderas 
de fanerógamas, franjas coralinas, litorales 
rocosos y playas arenosas [24]. Para el caso de 
Santa Marta se ubicaron once estaciones, que 
comprendieron principalmente la zona de la 
bahía y Taganga (Tabla I).

En los departamentos de Córdoba y Sucre 
se encuentra el golfo de Morrosquillo, entre 
las latitudes 9°22’00’’ y  9°45’00’’ N, y las 
longitudes 75°33’00’’ y 75°55’00’’ W [25]. El 
Golfo se encuentra rodeado de manglares, 
sistemas estuarinos y ciénagas, y en las áreas 
adyacentes existen arrecifes coralinos y pastos 
marinos [26]. En este caso se ubicaron diez 
estaciones distribuidas a lo largo del Golfo 
(Tabla I).

En el departamento de La Guajira, sobre la 
orilla oeste en la entrada de Bahía Portete se 
localiza Puerto Bolívar, ubicado en 12°15’30” N y 
71°58’00” W [27]. Bahía Portete está bordeada 
por manglares y la zona del sublitoral costera 
está constituida por extensas praderas de 
fanerógamas; adicionalmente, presenta 
formaciones coralinas sobre los costados 
occidental y sur [28, 29]. La zona de Bahía 
Portete se muestreó en ocho estaciones 
(Tabla I).
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La isla de San Andrés está situada en el 
mar Caribe occidental, fuera de la plataforma 
continental centroamericana, aproximadamente 
a 800 km de Colombia (12°32’ N, 81°43’ W) 
y forma parte del llamado Archipiélago de 
San Andrés y Providencia [30, 31]. Presenta 
diferentes ecosistemas marinos desde manglares 
y praderas de pastos hasta bancos de coral y 
arrecifes de barrera [31, 32]. Dentro de la zona 
de San Andrés se evaluaron diez estaciones 
ubicadas, principalmente, hacia el costado este de 
la isla (Tabla I). Este Archipiélago está declarado 
como Reserva Internacional de la Biosfera 
Seaflower y se encuentra conformado por tres 

islas habitadas: San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina. También se encuentran las Islas Cayos 
del Norte conformadas por Serrana, Roncador, 
Serranilla, Quitasueño, Bajo Nuevo y Bajo Alicia 
[33]. El archipiélago se localiza entre los 11°30’ 
y 16°30’ N, y 78°28’ y 82° W [34]. En el caso del 
Crucero Seaflower 2014 se colectaron muestras 
en diez estaciones a lo largo de la reserva y cerca 
de los cayos de Quitasueño y Serrana (Tabla I).

Por su parte, el crucero Caribe I/2011 tomó 
muestras de aguas superficiales en quince estaciones 
a lo largo de todo el Caribe colombiano, abarcando 
desde el golfo de Urabá hasta La Guajira (Tabla I).

Tabla I. Coordenadas de las estaciones de muestreo ubicadas en las diferentes localidades y cruceros 
de investigación. 

Cartagena Latitud (N) Longitud (W) Crucero 
Caribe I Latitud (N) Longitud (W)

1 10°23'44.0'' 75°34'32.0'' 1 11º24’01.3” 74º00’00.0”
2 10°21'30.0'' 75°32'26.0'' 2 11º24’01.3” 74º24’00.0”
3 10°20'54.8'' 75°31'47.2'' 3 11º11’60.0” 74º24’00.0”
4 10°20'54.7'' 75°32''14,5'' 4 1º05’60.0” 74º24’00.0”
5 10°21'19.4'' 75°32'57.0'' 5 10º35’60.0” 75º35’59.9”
6 10°18'30.1'' 75°31'00.3'' 6 10º24’01.3” 75º39’00.0”
7 10°18'30.1'' 75°31'14.1'' 7 10º24’01.3” 75º47’59.9”
8 10°19'11.9'' 75°30'51.6'' 8 1º35’60.0” 74º00’00.0”
9 10°22'00.4'' 75°31''15.4'' 9 11º24’01.3” 73º42’00.0”
10 10°22'28.6'' 75°30'51.6'' 10 11º35’60.0” 73º42’00.0”
11 10°22'42,0'' 75°31'58.0'' 11 11º24’01.3” 73º24’00.0”
12 10°22'59,8'' 75°31'42.0'' 12 12º11’59.9” 72º24’00.0”
13 10°23'57.0'' 75°31'43.0'' 13 2º18’02.7” 72º12’00.0”
14 10°24'00.4'' 75°31'52.4'' 14 12º24’01.3” 72º12’00.0”

15 12º35’60.0” 71º47’59.9”

San Andrés Latitud (N) Longitud (W) Golfo de 
Morrosquillo Latitud (N) Longitud (W)

1 12º35’45.4” 81º41’30.3” 1 9°28'56.9'' 75°57'30.8''
2 12º35’30.7” 81º41’41.8” 2 9°26'11.6'' 75°46'25.7''
3 12º35’13.8” 81º41’09.9” 3 9°29'43.5'' 75°43'53.0''
4 12º35’08.4” 81º41’27.4” 4 9°33'52.4" 75°43'56.3"
5 12º34’22.1” 81º41’56.5” 5 9°37'44.5" 75°44'12.9"
6 12º34’12.9” 81º41’50.2” 6 9°41'03.4" 75°41'53.7"
7 12º34’39.1” 81º41’28.1” 7 9°39'58.7" 75°36'42.0"
8 12º34’26.8” 81º41’21.3” 8 9°35'14.5" 75°34'19.2"
9 12º33’56.7” 81º41’47.4” 9 9°35'14.5" 75°34'19.2"
10 12º33’56.7” 81º41’26.1” 10 9°31'22.5" 75°34'19.0"
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Crucero 
Seaflower Latitud (N) Longitud (W) Santa Marta Latitud (N) Longitud (W)

1 13°18'00.0'' 81°17'59.9" 1 1º15’53.89” 74º13’05.4”

2 13°18'00.0'' 80°05'59.9" 2 11º15’59.9” 74º12’35.3”

3 13°18'00.0'' 79°47'59.9" 3 11º15’40.9” 74º13’00.6”

4 13°39'00.0'' 79°47'59.9" 4 11º15’45.1” 74º12’28.4”

5 14°00'00.0'' 81°17'59.9" 5 11º15’06.3” 74º13’01.1”

6 14°00'00.0'' 81°00'00.0'' 6 11º15’03.9” 74º13’33.1”

7 14°00'00.0'' 80°42'00.0'' 7 11º14’36.5” 74º13’42.4”

8 14°20'60.0'' 80°24'00.0'' 8 11º14’03.3” 74º14’20.6”

9 14°20'60.0'' 81°00'00.0'' 9 11º13’46.0” 74º14’00.2”

10 14°41'60.0'' 80°05'59.9" 10 11°14’42.5” 74º13’02.5”

11 11º15’31.1” 74º12’51.9”

Bahía Portete Latitud (N) Longitud (W)

1 12°15'24.0" 71°57'13.0''

2 12°15'07.9'' 71°57'19.6"

3 12°15'07.9" 71°57'32.7''

4 12°16'27.0" 71°53'40.6"

5 12°13'25.3" 71°52'30.3"

6 12°09'25.5" 71°56'28.3"

7 12°13'16.0" 71°55'59.0"

8 12°11'23.5" 71°59'05.3"

METODOLOGÍA

Durante los años 2011, 2013 y 2014 se 
recolectaron muestras de agua superficial 
(1 m) en 91 estaciones a lo largo del Caribe 
colombiano, a partir de monitoreos en cinco 
de las principales zonas portuarias del país, 
así como en la campaña oceanográfica CIOH 
Caribe I/2011 y la Expedición Científica 
Seaflower/2014. Estas muestras fueron 
obtenidas realizando arrastres horizontales 
durante 2 minutos a una velocidad de 1 nudo, 
utilizando redes cónicas de 20 µm de ojo de 
malla, o mediante la toma de agua utilizando 
botellas Niskin de 5 L (para el caso de la bahía 
de Cartagena y el golfo de Morrosquillo, donde 
no se contó con la red de arrastre). El agua 
recolectada se almacenó en frascos ámbar y se 
preservó con formalina al 4 % neutralizada con 
tetraborato de sodio [35]. Las muestras fueron 
sedimentadas durante 48 horas y concentradas 

en un volumen de 25 ml, retirando el exceso 
por sifonamiento [36]. 

Para la determinación sistemática se 
observaron alícuotas en un microscopio óptico 
a 10 y 40X utilizando una cámara de conteo 
Bogorov y se siguieron las claves de [6] y 
[37], para llegar al nivel taxonomico más bajo 
posible. La identificación se basó en la estructura 
morfológica de la loriga, ya que los cuerpos 
suelen perderse o dañarse durante la recolecta 
[5]. Es importante destacar la dificultad que 
existe para la determinación a nivel de especie de 
los tintínidos, debido a la alta variabilidad en las 
lorigas de algunos géneros como Codonellopsis, 
Tintinnopsis y Cymatocylis [10]; razón por la 
cual la mayoría de organismos se trabajaron 
como sp.

Para cada estación se determinó la riqueza 
en términos del número de especies y éstas 
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fueron unificadas para cada localidad [38]. Los 
resultados se expresan en términos de riqueza 
de especies, con el fin de evitar las variaciones 
en los valores de densidad asociados al método 
de muestreo.

RESULTADOS

 Se recolectaron e identificaron un total 
de 39 especies de tintínidos (Filo Ciliophora) 
pertenecientes a 17 géneros y 12 familias. El 

área en la que se encontró la mayor riqueza fue 
la bahía de Cartagena, con 20 especies, seguida 
por Puerto Bolívar y la Santa Marta, con 16 y 12 
especies, respectivamente (Figura 2).

En la bahía de Santa Marta se encontraron 
presentes 11 de los 16 géneros, siendo dentro 
de estos Codonellopsis sp., Salpingella sp., 
Tintinnopsis campanula y Tintinnopsis sp. 
las especies más frecuentes; contrario a 
Codonellopsis ostenfeldii, Dictyocysta sp. y 
Eutintinnus sp.

Figura 2. Riqueza de especies encontradas en los principales puertos y algunas otras zonas del Caribe 
colombiano. En gris se muestran las localidades donde se colectó mediante arrastre, y en negro 
aquellas donde se utilizó botella Niskin. 

Tanto en las muestras de agua recolectadas 
en San Andrés como en la Reserva Seaflower, 
las especies con mayor frecuencia de aparición 
fueron Epiplocylis sp. (Figura 3) y Rhabdonella 
sp. Las especies Favella sp., Parundella sp., 
Undella sp. y Xystonellopsis sp. se consideraron 
como poco frecuentes.

En la expedición que recorrió la Reserva 
Seaflower las especies que se presentaron con mayor 
frecuencia fueron Epiplocylis sp. y Rhabdonella sp., 
encontrándose tanto en las estaciones oceánicas 
como en los puntos de muestreo costeros cercanos 
a las islas Cayos del Norte (Quitasueño, Serrana, 
Roncador). La presencia de Xystonella sp. se limitó 

a esta área y a las estaciones del Crucero CIOH 
Caribe I/2011 cercanas a La Guajira.

En el Golfo de Morrosquillo y Puerto Bolívar 
el principal género fue Tintinnopsis, el cual 
estuvo representado por 6 especies siendo T. 
amphistoma su representante más común. 
Otros como Dictyocysta sp. y Epiplocylis sp. se 
observaron en una sola estación de muestreo. 
Para Puerto Bolívar se registraron 9 especies 
pertenecientes al género Tintinopsis (Tabla 
II), con mayor frecuencia de T. tocantinensis. 
Las especies Parundella pellucida (Figura 4) 
y Steenstrupiella gracilis presentaron una 
distribución limitada a esta localidad.
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Figura 3. Especies de tintínidos frecuentemente encontrados en el Caribe colombiano. A: Epiplocylis 
sp., B: Eutintinnus sp., C: Rhabdonella sp., D: Tintinnopsis sp. 

Figura 4. Tintínidos poco frecuentes en aguas superficiales del Caribe colombiano. A: Codonellopsis 
morchella, B: Dictyocysta sp., C: Parundella pellucida, D: T. kofoidi. 
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En la bahía de Cartagena se observaron 13 
especies del género Tintinnopsis; los principales 
representantes fueron Tintinnopsis sp. y T. 
amphistoma. De igual forma Eutintinnus tenuis 
se encontró en la mayoría de las estaciones. Por 
otro lado, Cymatocylis sp., Codonella aspera, 
Codonellopsis morcella y T. kofoidi (Figura 4) se 
registraron sólo en esta localidad.

En las muestras recolectadas durante el 
crucero CIOH Caribe I/2011 se encontraron 8 
especies, siendo Eutintinnus sp. y Tintinnopsis sp. 
los más frecuentes. Se registra un único reporte 
de Rhabdonella brandi cerca al Parque Nacional 
Natural Tayrona y Tintinnidium sp. en cercanías 
de la bahía de Santa Marta y hacia afuera de la 
Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM).

Figura 5. Algunas especies encontradas durante las campañas oceanográficas Seaflower/14 y Caribe 
I/2011. A: Rhabdonella indica, B: R. brandti, C: Tintinnidium sp., D: Xystonella sp. 

De igual forma se observó que las riquezas 
encontradas utilizando el método de arrastre y 
el método de botella se encuentran dentro de un 

mismo rango por lo que las diferencias en éstas 
deben estar asociadas a las características físicas, 
químicas y/o biológicas propias de cada localidad.

Tabla II. Especies de tintinidos registrados en aguas superficiales del Caribe colombiano

Especie Santa 
Marta

San 
Andrés

Crucero 
Seaflower

Golfo de 
Morrosquillo

Puerto 
Bolívar Cartagena Crucero 

Caribe I
Amphorellopsis 
acantharus X X

Codonella 
aspera X

Codonella sp. X
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Especie Santa 
Marta

San 
Andrés

Crucero 
Seaflower

Golfo de 
Morrosquillo

Puerto 
Bolívar Cartagena Crucero 

Caribe I
Codonellopsis 
morchella X

Codonellopsis 
ostenfeldii X

Codonellopsis sp. X X

Cymatocylis sp. X

Dictyocysta sp. X X

Epiplocylis sp. X X X X X

Eutintinnus  sp. X X X X

Eutintinnus 
colligatus X X

Eutintinnus 
tenius X X

Favella 
ehrenbergi X X X

Favella sp. X X

Parundella 
pellucida X

Parundella sp. X X X

Rhabdonella 
brandi X

Rhabdonella 
indica X X

Rhabdonella sp. X X X X

Salpingella sp. X X

Steenstrupiella 
gracilis X

Tintinnidium 
sp. X

Tintinnopsis 
amphistoma X X X

Tintinnopsis 
aperta X X

Tintinnopsis 
buetcshli X X

Tintinnopsis 
campanula X X X

Tintinnopsis 
kofoidi X

Tintinnopsis 
lobiancoi X X X

Tintinnopsis 
nucula X X
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Especie Santa 
Marta

San 
Andrés

Crucero 
Seaflower

Golfo de 
Morrosquillo

Puerto 
Bolívar Cartagena Crucero 

Caribe I
Tintinnopsis 
parvula X X

Tintinnopsis 
radix X X

Tintinnopsis 
rotundata X X

Tintinnopsis sp. X X X X X X

Tintinnopsis 
tocantinensis X X X

Tintinnopsis 
tubulusoides X X

Undella minuta X X

Undella sp. X X X

Xystonella sp. X X

Xystonellopsis 
sp. X X

TOTAL 12 11 8 11 16 20 8

DISCUSIÓN

En el país son pocas las investigaciones 
adelantadas sobre tintínidos; sin embargo, 
se han realizado algunos esfuerzos enfocados 
principalmente en el Pacífico [15] y en la bahía 
de Cartagena [20], siendo esta investigación uno 
de los primeros acercamientos a los organismos 
de este grupo para el Caribe colombiano. Dentro 
de las 39 especies registradas para las diferentes 
áreas estudiadas, tanto costeras como oceánicas, 
Tintinnopsis fue el género que más especies 
presentó, siendo común en las aguas tropicales, 
ya que éste constituye el género más diverso de 
tintínidos con 85 especies [37].

Algunas especies encontradas en esta 
investigación como Codonella aspera, 
Codonellopsis morchela, C. ostenfeldi, Favella 
ehrenbergii, Strentrupiella gracilis, Tintinnopsis 
campanula, T. parvula, T. radix y T. tocantinensis, 
han sido reportadas para Brasil [36, 39, 40]. 
Otras como Tintinnopsis sp. y C. morchela han 
sido encontradas en aguas de Puerto Rico [41], 
F. ehrenbergii, T. aperta, T. buetschlii, T. parvula 
y T. tocantinensis en el golfo de México [12] y T.  
parvula y F. ehrenbergii han sido reportadas en 
el mar del Norte [42].

Lo anterior indica que la mayoría de 
las especies encontradas para el Caribe 
colombiano, a través de este estudio, presentan 
distribución geográfica a lo largo del Gran 
Caribe. Adicionalmente, los géneros Epiplocylis, 
Favella, Tintinnidium y Tintinnopsis se pueden 
clasificar como neríticos; mientras que otros 
como Codonellopsis, Dictyocysta, Eutintinnus 
Parundella y Salpingella son considerados 
cosmopolitas [39, 42, 43].

En el caso específico de la bahía de 
Cartagena, [20] reportó 48 especies dentro 
de las cuales Tintinnopsis aperta, T. radix, 
T.rotundata, T. tocantinensis, Tintinnopsis sp. 
y Eutintinnus tenuis son compartidas en ambos 
estudios. Esto puede deberse a que como se 
menciono anteriormente Tintinnopsis es un 
género altamente diverso, que se distribuye 
en aguas tropicales y varias de sus especies 
se encuentran cercanas a la costa [20, 37]. 
Por otro lado, la mayoría de las especies que 
se reportan en [20] son especies oceánicas, 
las cuales entraron en su estudio debido al 
flujo de masas de agua oceánicas hacia los 
sectores finales de Bocagrande y la rada de 
las Ánimas, lugares que no se trabajaron en 
este estudio.
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De igual forma, las diferencias en la riqueza 
se pueden deber a que en dicha investigación 
se trabajaron varios estratos en la columna de 
agua, y algunas especies de las reportadas como 
Eutintinnus lusus undae, Amphorellopsis acuta, 
Eutintinnus tubulosus, Favella panamensis y 
Scrippsiella sp., entre otras, son especies que 
se caracterizan por habitar en masas de aguas 
profundas, estrato que no fue evaluado en la 
presente investigación.

Aun cuando son pocos los trabajos sobre la 
ecología de este grupo, se conoce que el género 
Eutintinnus presenta preferencias por aguas 
costeras, así como asociación con especies de 
lorigas aglutinantes, principalmente del género 
Tintinnopsis [11]. Las especies E. colligatus y E. 
tenius se presentaron especialmente en las zonas 
con mayor diversidad del género Tintinnopsis.

Autores como [39] mencionan el amplio 
rango de tolerancia de Favella ehrenbergii a altos 
niveles de contaminación y bajas concentraciones 
de oxígeno disuelto, como la bahía de Cartagena, 
que presenta una baja calidad del agua desde 
el punto de vista biológico, microbiológico y 
fisicoquímico, de acuerdo a estudios realizados por 
[44], favoreciendo la eutrofización del sistema. 
Adicionalmente, se ha encontrado que tienen 
preferencia por el consumo de dinoflagelados 
formadores de blooms [45], los cuales han 
sido reportados en esta localidad [44, 46, 47]. 
Debido a los hábitos marinos-eurialinos de la 
especie [39], ésta pudo ser registrada también 
en el golfo de Morrosquillo y Puerto Bolívar, 
zonas con concentraciones de salinidad mayores 
a las de la bahía de Cartagena, reportándose 
valores promedio de 30 para el Golfo [26] y de 
35 para Bahía Portete [28], en comparación con 
los registrados para Cartagena [48].

Revelante et al. (1985 En: [49]), [49], [45] y 
[8] aseguran que existe una correlación entre los 
procesos de eutrofización, los valores de clorofila-a 
y la presencia de los tintínidos, generando 
condiciones propicias para su desarrollo y 
para mejorar la dependencia depredador-
presa. Cuerpos de agua eutrofizados como la 
bahía de Cartagena, propician proliferaciones 
fitoplanctónicas que resultan desfavorables para 
las poblaciones del meso y macrozooplancton, 
pero que pueden llegar a favorecer el desarrollo 
de organismos del microzooplancton como los 
tintínidos [47].

En este sentido, la mayor riqueza de este 
grupo se registró en la bahía de Cartagena (20 
especies); zona para la que se reportaron valores 

altos de clorofila-a entre 2.14 ± 0.27 mg m-3 
y 1.78 ± 1.36 mg m-3 (época seca/época de 
lluvia); seguido de Puerto Bolívar (16 especies), 
con concentraciones de 1.17 ± 0.06 mg m-3 / 
0.66 ± 0.25 mg m-3 [50]. Por otro lado, en aguas 
con características oligotróficas, como las de la 
Reserva Seaflower (0.09 ± 0.03 mg m-3) [51], el 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina (0.18 ± 0.22 mg m-3/ 0.15 ± 0.11 mg m-3) 
[52] y la bahía de Santa Marta (0.35 ± 0.02 mg m-3/ 
0.46 ± 0.20 mg m-3) [52] solo se encontraron 8, 
11 y 12 especies, respectivamente.

Lo anterior permite evidenciar la estrecha 
relación que existe entre la presencia de 
tintínidos y las densidades del fitoplancton, lo 
cual se explica ya que su alimentación se basa 
principalmente en diatomeas, dinoflagelados 
y cocolitofóridos [49, 53], y pueden llegar a 
consumir más del 62 % del total de producción 
de clorofila-a en ambientes costeros [54]; siendo 
de gran importancia para el mesozooplancton 
(especialmente los copépodos) y en general para 
toda la trama alimenticia [49].

CONCLUSIONES

Las 39 especies de tintínidos encontradas 
en la presente investigación corresponden a 
organismos propios de aguas tropicales y en su 
mayoría de hábitos neríticos, siendo Tintinnopsis 
el género más diverso (13 especies) y frecuente 
a lo largo de las estaciones monitoreadas en 
el Caribe colombiano. Adicionalmente, se 
encontró que la presencia de ciertos géneros 
de tintínidos puede estar más restringida 
a algunas localidades debido al tipo de 
ambiente y a características del agua como la 
concentración de clorofila-a; este es el caso de 
Amphorellopsis, Cymatocylis y Codonella, los 
cuales presentaron preferencia por ambientes 
con mayores concentraciones de clorofila-a 
como Puerto Bolívar y Cartagena, y como 
Xystonellopsis, registrada únicamente en 
estaciones con presencia de aguas oligotróficas 
como San Andrés y la Reserva Seaflower. 

Esta investigación constituye un aporte al 
conocimiento de la riqueza de tintínidos presentes 
en el agua superficial del Caribe colombiano; sin 
embargo, para el país sigue existiendo un gran 
vacío en el tema, no sólo referente a las especies 
presentes en el Caribe colombiano y su ecología, 
sino especialmente respecto a su uso como 
bioindicadores ambientales, y como indicadores 
de movimientos de masas de agua y de eventos 
de surgencia.
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