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1. INTRODUCCIÓN 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A., contrató los servicios de 

SERAMBIENTE S.A.S., para desarrollar una caracterización de comunidades hidrobiológicas en 

cuarenta y siete (47) puntos, ubicados en las ciénagas del departamento del Atlántico; cuatro (4) de 

los cuales no pudo ser monitoreado debido a que se evidenció alta cobertura de macrófitas. Los 

puntos de muestreo fueron seleccionados por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico en 

la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico, con el fin de verificar el estado de la calidad 

del agua para su programa de control y seguimiento ambiental.  

El monitoreo se llevó a cabo los días 23, 27, 29 y 30 de septiembre y 03,04,12,13 y 14 de octubre de 

2022 por el laboratorio de SERAMBIENTE S.A.S., dicho laboratorio se encuentra acreditado por el 

IDEAM para la toma de muestras y análisis de parámetros hidrobiológicos. Los parámetros 

evaluados son los solicitados por el cliente, los cuales fueron: fitoplancton, zooplancton, perifiton, 

macroinvertebrados bentónicos, macrófitas y peces. 

 

El presente informe presenta la etapa de campo y los resultados obtenidos de la caracterización 

fisicoquímica y microbiológica de agua superficial. Los métodos de medición y análisis empleados 

son los definidos en el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Ed. 23 de 

2017. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Caracterizar las comunidades hidrobiológicas de los cuerpos de agua lénticos del Departamento del 

Atlántico durante época de lluvia con el fin de evaluar su estado actual de calidad, en cumplimiento 

de lo establecido en el Plan de Acción Institucional 2020–2023. 

2.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar la composición de las comunidades hidrobiológicas fitoplancton, zooplancton, 

macroinvertebrados bentónicos, perifiton, macrófitas y peces en el área de estudio. 

 

 Estimar la densidad de las comunidades hidrobiológicas que se encuentran en el área de 

estudio.  

 

 Cuantificar la diversidad y calidad del hábitat aplicando los índices de diversidad más 

comunes. 
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3. GENERALIDADES 

3.1 Alcance 

Toma de muestra de parámetros hidrobiológicos en 47 puntos de monitoreo ubicados en las 

ciénagas del departamento del Atlántico, cuatro (4) de los cuales no pudo ser monitoreado debido 

a que se evidenció alta cobertura de macrófitas, esto con el fin de dar cumplimiento de lo 

establecido en el Plan de Acción Institucional 2020 – 2023. 

 

3.2 Normativa de referencia 

Dentro de la legislación colombiana, no existe una normativa de referencia que regule 

específicamente los resultados hidrobiológicos. El análisis de las diferentes comunidades se hizo 

tomando en cuenta aspectos como riqueza, abundancia y estructura, este último referido al cálculo 

de los índices ecológicos, estableciendo además la posible condición bioindicadoras de los 

diferentes grupos y su relación con el aspecto fisicoquímico. 

3.3 Información de la empresa 

Razón social:                 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO 

Departamento: Atlántico 

Municipio: Barranquilla 

Dirección:                           Carrera 68 calle 68 

Actividad económica:   Ejecución da las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio 

ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y 

oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su 

disposición, administración, manejo y aprovechamiento conforme a las 

regulaciones, pautas y directrices expedidas por el ministerio del Medio 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
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3.4 Empresa responsable del estudio 

El laboratorio responsable de cada uno de los análisis de las muestras y su respectiva resolución de 

acreditación ante el IDEAM se detallan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Empresa responsable de los análisis de muestras. 

Laboratorio Parámetro Resolución de acreditación 

SERAMBIENTE S.A.S. 

Fitoplancton 

Resolución 1169 y 2577 del 2022 

Zooplancton 

Perifiton 

Macroinvertebrados bentónicos 

Peces 

Macrófitas 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S. 2022. 

 

Los datos generales del monitoreo, identificación de cada una de las muestras y los puntos de 

muestreo, se detallan en las Tabla 2 y Tabla 3.  

Tabla 2. Datos generales del estudio. 

Fecha de muestreo 
23,27,29,30 de septiembre y 03,04, 12, 13,14 de 

octubre de 2022 

Sitio de muestreo Barranquilla, Atlántico 

Duración del muestreo 9 días 

Puntos de muestreo Ciénagas del departamento del Atlántico 

Tipo de estudio Estudio Hidrobiológico  

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S. 2022. 

 

Tabla 3. Identificación de las muestras. 

ID Nombre punto Laboratorio No. Reporte Fecha reporte 

177739 Ciénaga de Mesolandia P1 

SERAMBIENTE S.A.S 

15188 

11/05/2023 

177740 Ciénaga de Mesolandia P2 

177436 Ciénaga de Malambo P1 

15186 

177437 Ciénaga de Malambo P2 

177438 Ciénaga de Malambo P3 

177439 Ciénaga de Malambo P4 

177440 Ciénaga de Malambo P5 

177748 Ciénaga de Sabanagrande P1 

15188 

177749 Ciénaga de Sabanagrande P2 

177743 Ciénaga de Santo Tomas P1 

177744 Ciénaga de Santo Tomas P2 

177741 Ciénaga del Convento P1 

177742 Ciénaga del Convento P2 
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ID Nombre punto Laboratorio No. Reporte Fecha reporte 

177745 Ciénaga de Uvero P1 

177752 Ciénaga Luisa P1 

177765 El Guájaro P1 

177766 El Guájaro P2 

177767 El Guájaro P3 

177768 El Guájaro P4 

177769 El Guájaro P5 

177770 El Guájaro P6 

177771 El Guájaro P7 

177772 El Guájaro P8 

177773 El Guájaro P9 

177774 Río Magdalena P1 

177775 Río Magdalena P2 

177776 Río Magdalena P3 

177760 Ciénaga los Manatíes P1 

177763 Ciénaga del Totumo P1 

177764 Ciénaga del Totumo P2 

177761 Ciénaga de Balboa P1 

177762 Ciénaga de Balboa P2 

177753 Ciénaga de Mallorquín P1 

177754 Ciénaga de Mallorquín P2 

177755 Ciénaga de Mallorquín P3 

177756 Ciénaga de Mallorquín P4 

177757 Ciénaga de Mallorquín P5 

177758 Ciénaga de Mallorquín P6 

177759 Ciénaga de Mallorquín P7 

177750 Ciénaga del Rincón P1 

177751 Ciénaga del Rincón P2 

177746 Ciénaga de San Juan de Tocagua P1 

177747 Ciénaga de San Juan de Tocagua P2 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S. 2022. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Características del monitoreo 

El muestreo se realizó según los requerimientos de la Corporación Autónoma regional del Atlántico, 

los cuales fueron, realizar la toma de muestra de parámetros hidrobiológicos: fitoplancton, 

zooplancton, perifiton, macroinvertebrados bentónicos, peces y macrófitas en cuarenta y tres (43) 

puntos, que se encuentran localizados en las ciénagas del departamento del Atlántico, con el fin de 

dar cumplimiento de lo establecido en el Plan de Acción Institucional 2020 – 2023. 

Previo a la toma de muestras se prepararon los reactivos y materiales necesarios para la 

preservación y envasado de las muestras, según lo indicado en el Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, Ed. 23 de 2017. La toma de muestras se realizó los días 23, 

27, 29 y 30 de septiembre y 03,04,12,13 y 14 de octubre de 2022. Asimismo, se efectúo la medición 

de los parámetros in situ temperatura, oxígeno disuelto, conductividad y pH.  

La toma de muestras para la caracterización de comunidades hidrobiológicas se realizó puntual o 

simple y se siguió lo establecido en los procedimientos, PO-PSM-35 Procedimiento para toma y 

procesamiento de muestras de plancton, PO-PSM-36 Procedimiento para toma y procesamiento de 

muestras de perifiton, PO-PSM-37 Procedimiento de captura y procesamiento de muestras de 

macroinvertebrados bentónicos, PO-PSM-38 Procedimiento para toma y procesamiento de 

muestras de peces y PO-PSM-39 Procedimiento para toma y procesamiento de macrófitas. 
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4.2 Descripción de los puntos de muestreo 

A continuación, se presenta la descripción de cada uno de los puntos de monitoreo, los cuales se 

encuentran relacionados en el Anexo 2 (FO-PO-PSM-33-02 Plan de monitoreo para Hidrobiológicos, 

FO-PO-PSM-33-03 Planilla de campo para hidrobiológicos y FO-PO-PSM-13-03 Cade de custodia).  

4.2.1 Cuenca Río Magdalena 

4.2.1.1 Ciénaga de Mesolandia 

Tabla 4. Descripción de los puntos de monitoreo ubicados en la ciénaga de Mesolandia. 

D
e

sc
ri

p
ci

ó
n

 
 

Monitoreo Hidrobiológico 

Ciénaga de Mesolandia: La ciénaga hace parte del complejo cenagoso del departamento del Atlántico 
destacándose como una zona de amortiguación de las crecientes del río Magdalena y es un ecosistema 
de interés social, económico y ambiental, ya que aún existen comunidades que desarrollan actividades 
agropecuarias y de pesca para su subsistencia aprovechando este ecosistema. Igualmente, la ciénaga 
constituye, en menor grado, una fuente de abastecimiento de agua para las actividades del sector 
industrial de la calle 30 del municipio de Soledad (Alean, 2009). 

 
Figura 1. Ciénaga de Mesolandia y puntos de muestreo. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
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4.2.1.2 Ciénaga de Malambo 

Tabla 5. Descripción de los puntos de monitoreo ubicados en la ciénaga de Malambo. 
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Monitoreo Hidrobiológico 

Ciénaga de Malambo: se encuentra localizada en la margen izquierda del río Magdalena, haciendo 
parte del complejo de ciénagas aguas abajo del río Magdalena. Está ubicada en la parte oriental del 
municipio de Malambo, al frente de la cabecera municipal. La ciénaga de Malambo tiene un área 
aproximada de 225 Ha, donde actúa como uno de los dos vasos receptores de la cuenca. Se comunica 
al sur con la ciénaga El Convento (a través del caño Tortuga) y al norte con la ciénaga la Bahía (a través 
de caño Hondo). Su profundidad media en época de aguas bajas es de 1,1 m y en épocas de aguas altas 
de 2,2 m aproximadamente. Es un cuerpo de agua que soporta una fuerte sobrecarga de materia 
orgánica producida por los vertimientos de aguas residuales y por la construcción de terraplenes sobre 
sus únicas vías de intercambio de aguas (caño Hondo y caño Tortuga). Los principales arroyos que en 
época de lluvias vierten sus aguas en la ciénaga de Malambo son El Caracolí, El Sapo y El San Blas; que 
también reciben y le aportan vertimientos y basuras. 

 
Figura 2. Ciénaga de Malambo y puntos de muestreo. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
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4.2.1.3 Ciénaga de Sabanagrande 

Tabla 6. Descripción de los puntos de monitoreo ubicados en la ciénaga de Sabanagrande. 
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Monitoreo Hidrobiológico 

Ciénaga de Sabanagrande: Esta ciénaga se encuentra ubicada en el sector oriental del municipio de 
Sabanagrande, con una extensión de 95 Ha. Su mayor efluente es el arroyo Cañafístola, el cual nace en 
el municipio de Baranoa. A su vez el arroyo San Nicolás que nace en el municipio de Polonuevo vierte 
sus aguas al Cañafístola. Esta ciénaga, al igual que las de Santo Tomás y Palmar de Varela fueron 
sometidas a una serie de obras hidráulicas, mediante la ejecución del proyecto denominado 
“Regulación y Manejo del Sistema de Ciénagas de las poblaciones de Sabanagrande, Santo Tomás y 
Palmar de Varela”. Como resultado de dichas obras, el flujo hidrodinámico natural de esta ciénaga se 
ha visto afectado, lo cual ha llevado al deterioro y empobrecimiento de la misma (Corporación 
Autónoma Regional de Atlántico, CRA). 
La ciénaga tiene conflictos en su uso, tales como el taponamiento de caños intercomunicadores de 
ciénagas menores que modifican la dinámica hidráulica e hidrobiológica, así como el crecimiento de la 
frontera pecuaria (Escolar, 2007). 

 
Figura 3. Ciénaga de Sabanagrande y puntos de muestreo. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
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4.2.1.4 Ciénaga de Santo Tomás 

Tabla 7. Descripción de los puntos de monitoreo ubicados en la ciénaga de Santo Tomás. 
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Monitoreo Hidrobiológico 

Ciénaga de Santo Tomas: Ubicada en el municipio de Santo Tomás la ciénaga se encuentra bordeando 
el casco urbano por el sector oriental. La Ciénaga de Santo Tomás tiene una extensión de 105 Ha, de 
acuerdo con el documento Ecosistemas Acuáticos del Departamento del Atlántico. Asimismo, presenta 
una fuerte presión poblacional, por lo tanto; su comportamiento hidráulico en épocas secas es 
modificado por las alteraciones y cerramientos que hacen los usuarios a los canales interceptores y la 
discrepancia entre ganaderos, agricultores y pescaderos con el manejo de las compuertas. 
 
Los niveles de contaminación y sedimentación en el cuerpo de agua son preocupantes, más que todo 
por la inadecuada disposición de residuos sólidos, cada calle de la ciudad que desemboca en la ciénaga 
es un basurero a cielo abierto. Los niveles de erosión de las bancas no son tan altos, lo que determina 
una mejor estabilidad hidráulica de la ciénaga, sin generar desplazamientos laterales y transversales 
aguas abajo (Corporación Autónoma Regional de Atlántico, CRA).  

 
Figura 4.Ciénaga de Santo Tomás y puntos de muestreo. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
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4.2.1.5 Ciénaga el Convento 

Tabla 8. Descripción de los puntos de monitoreo ubicados en la ciénaga el Convento. 

D
e

sc
ri

p
ci

ó
n

 

Monitoreo Hidrobiológico 

Ciénaga el Convento: Ubicada en el municipio de Sabanagrande, su principal aportante es el río 
Magdalena y adicionalmente la Ciénaga El Convento recibe las aguas del arroyo Pital; éste arroyo a su 
vez nace en el municipio de Polonuevo y es utilizado en su recorrido como vertedero de residuos 
domésticos. La regulación hidráulica de esta ciénaga es mejor que otras del sector como Malambo y 
Bahía dado que sus canales de retroalimentación con el río no han sido intervenidos como en el caso 
de la ciénaga de Malambo con la construcción del terraplén de PIMSA (CRA, 2007). 

 
Figura 5. Ciénaga el Convento y puntos de muestreo 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
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4.2.1.6 Ciénaga el Uvero 

Tabla 9. Descripción de los puntos de monitoreo ubicados en la ciénaga el Uvero. 
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Monitoreo Hidrobiológico 

Ciénaga el Uvero: Ubicada al sur del municipio de Ponedera, con una extensión de 298 Ha, su mayor 
aportante es el río Magdalena, en esta ciénaga se realizan faenas de pesca y a su vez suple a los 
propietarios de predios cercanos, del recurso hídrico para el desarrollo agropecuario. Actualmente está 
siendo afectada debido a la tala de árboles y la caza indiscriminada que se incrementaron en los últimos 
diez años.  

 
Figura 6. Ciénaga el Uvero y puntos de muestreo. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
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4.2.1.7 Ciénaga la Luisa 

Tabla 10. Descripción de los puntos de monitoreo ubicados en la ciénaga la Luisa. 
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Monitoreo Hidrobiológico 

Ciénaga la Luisa: Se encuentra ubicada en el municipio de Palmar de Varela, con un área aproximada 
de 240 Ha. En época de invierno se comunica a través de un canal interceptor con la Ciénaga de Santo 
Tomás hacia el norte, y en su extremo sur con la Ciénaga de El Paraíso, las cuales actúan como vasos 
receptores de la cuenca del río Magdalena. La Ciénaga La Luisa juega un papel muy importante en el 
flujo hidrodinámico en el complejo cenagoso, que junto con la Ciénaga de Manatí actúan como 
reguladores hidráulicos principales de las ciénagas de Santo Tomás y el Paraíso y como cuerpos 
intermedios entre estas dos ciénagas. Esta ciénaga no cuenta con arroyos conectores o afluentes 
importantes (Microcuencas) que discurran allí sus aguas, solamente discurren drenajes naturales 
provenientes de las partes altas del municipio. 

 
Figura 7. Ciénaga la Luisa y puntos de muestreo. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
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4.2.1.8 Río Magdalena 

Tabla 11. Descripción de los puntos de monitoreo ubicados en el Río Magdalena. 
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Monitoreo Hidrobiológico 

Río Magdalena: Nace en el extremo suroccidental del país, a 3.685 metros de elevación, en la laguna 
de la Magdalena, localizada en una pequeña planicie del Páramo de las Papas, correspondiente al 
Macizo colombiano, en el Departamento del Huila. Su longitud, según la fuente, varía de 1.528 a 1.600 
km, de los cuales 886 km son navegables. En el estrecho, el lugar donde el río es más angosto, mide 
2.20 m de ancho y en el municipio de Plato Magdalena, tiene una anchura de 1.073 metros. Vierte sus 
aguas en el mar Caribe, en el sitio conocido como Bocas de Ceniza, Barranquilla. El canal del Dique 
también le sirve como tributario de sus aguas, que llegan al mar en la bahía de Cartagena. En su 
trascurso recibe más de 500 ríos y numerosas quebradas. Su caudal promedio registra entre pocos 
metros cúbicos por segundo al comienzo, hasta 6.700 m3 en su desembocadura. 
Después de su nacimiento, el río Magdalena fluye de sur a norte por un valle interandino ubicado entre 
las cordilleras Central y Oriental de los Andes. El nivel de las aguas del río Magdalena y del Cauca, su 
principal afluente presenta variaciones a causa de las fuertes precipitaciones locales y en áreas de sus 
afluentes, más evidentes en sus sectores alto y medio. En la parte baja se reduce el volumen de lluvia 
y, como corresponde a una zona cenagosa con poder de regulación y amortización, la variación de 
niveles y caudales es menor. 
Si se grafica el caudal medio contra el área de la cuenca, se aprecia el ascenso continuo desde pocos 
litros en su desembocadura hasta 7.100 m3/s a la altura de Calamar, en donde se desprende el canal 
del Dique y aún más en su desembocadura. 
El caudal de los ríos se nutre también del agua lluvia, elemento atmosférico que es determinante en el 
régimen de la corriente. De acuerdo con el volumen de lluvias, las épocas del año en que ocurren y en 
general, la dinámica ambiental, es decir, la temperatura, la naturaleza de los suelos, el tipo de 
geoformas, la orientación de la orografía y los vientos, unidos a los procesos que tienen lugar en su 
interior, entre otros factores, serán características de los ríos. 
Colombia se ufana de ser una potencia hídrica. Se dice que es el cuarto país en el mundo en riqueza 
hídrica. Los cálculos para llegar a esa afirmación son muy gruesos. Se toma el área de Colombia, se 
asume que cerca del 90% de su territorio tiene lluvias superiores a 2.000 milímetros (mm) y entonces 
se estima que el promedio anual es de 3.000 mm. La cuestión se reduce a multiplicar el área del país 
por el volumen de precipitación estimada como promedio y luego restarle la evaporación (calculada 
en 1.150 mm) y queda un volumen de escorrentía superficial de 2.112 km3. 
La importancia del río Magdalena en cuanto a su potencial pesquero, ya que alberga más de 240 
especies de peces, pero solo cinco representan el 70% de la pesca, bagre y al bocachico las especies 
más apetecidas y a su vez las más amenazadas, amenazas como la sobrepesca, minería, generación 
hidroeléctrica, erosión y contaminación entre las principales, las cuales también afectan todo el 
equilibrio ecosistémico de las demás especies asociadas (aves, mamíferos, crustáceos, entre otras) así 
como a los pobladores.  
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Figura 8. Río Magdalena y puntos de muestreo. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2021. 

  



 

INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE 
CARACTERIZACIÓN DE COMUNIDADES 

HIDROBIOLÓGICAS 

FO-PO-PSM-74-01 

09/11/2020 

Versión: 02 

Página 39 de 392 

OT-7517-3 B- Versión 00 
 

www.serambiente.com 

Tel: (57) (5) 385 8220 - Carrera 41 No. 73B – 72 

Barranquilla, Colombia 

 

 

4.2.2 Cuenca Canal del Dique 

4.2.2.1 Embalse El Guájaro 

Tabla 12. Descripción de los puntos de monitoreo ubicados en el Embalse El Guájaro. 
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Monitoreo Hidrobiológico 

Embalse El Guájaro: El embalse se encuentra entre los municipios de Repelón, Manatí y Sabanalarga, 
estas zonas presentan climas tropicales, la temporada de lluvia es nublada, la temporada seca es 
parcialmente nublada y es muy caliente y opresivo durante todo el año 

 

 
Figura 9. Embalse El Guájaro y puntos de muestreo. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
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4.2.2.2 Ciénaga de Tocagua 

Tabla 13. Descripción de los puntos de monitoreo ubicados en la ciénaga de Tocagua. 
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Monitoreo Hidrobiológico 

Ciénaga de Tocagua: Queda ubicada en el Corregimiento de San Juan de Tocagua, jurisdicción del 
municipio de Luruaco, con un área de 185 Ha (Escolar, 2007), las cuales han sido mermadas por 
procesos de sedimentación y la sequía ocurrida en los últimos años en la costa caribe colombiana. 
Escolar (2007) también indicó que la fauna Ictiológica había disminuido, principalmente por la alta 
sedimentación, producto del material de arrastre de los arroyos tributarios Guayacán, Iraca y demás 
drenajes naturales, así como por prácticas pesqueras ilegales. 

 
Ilustración 1 .Ciénaga de Tocagua y puntos de muestreo. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

.  
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4.2.3 Cuenca Litoral 

4.2.3.1 Ciénaga del Totumo 

Tabla 14. Descripción de los puntos de monitoreo ubicados en la ciénaga del Totumo. 
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Monitoreo Hidrobiológico  

Ciénaga del Totumo: se encuentra entre los municipios de Piojó en el departamento del Atlántico y 
Santa Catalina en el departamento de Bolívar. Con un área aproximada de 1361 Ha, que sirve en 
términos económicos y provee de agua a los pobladores de sus alrededores. También se encuentran 
allí zonas inundables o pantanosas que están cubiertas por plantas hidrófilas y parches de manglares, 
los cuales bordean el cuerpo de agua y son de una gran importancia ecológica. Según la clasificación 
de los humedales de la Convención de Ramsar (1971), la Ciénaga del Totumo, de acuerdo con sus 
características actuales, se ubica de la siguiente manera: Ámbito: marino costero.  Sistema: lacustre – 
palustre. Subsistema: permanente – estacional. Subclase: lagunas costeras dulces. Sus principales 
afluentes son los arroyos Roberto, Sabana, Cara-col, Cagón, Calabrisa y Caño Lata. Otras de las fuentes 
de alimentación de la Ciénaga provienen de las escorrentías de la Loma de Juan Congo, que comienzan 
a disminuir de manera importante por la ampliación de la frontera agrícola y ganadera de la región, 
que trae consigo la tala de su vegetación natural. La Ciénaga del Totumo se encontraba conectada al 
mar Caribe de Colombia mediante una desembocadura denominada “Caño Amansaguapos”, sin 
embargo, debido a la presencia de un dique construido por el Banco de la República ésta solo se une 
al mar en la época lluviosa cuando el nivel de sus aguas se eleva y sobrepasa la altura del dique; no 
obstante, el agua de mar nunca logra entrar a ella pues durante la época seca el dique lo impide 
(Vásquez, 1971). La disminución en los niveles de salinidad de la Ciénaga del Totumo ha generado un 
deterioro gradual de este cuerpo de agua, pues el bosque de manglar se encuentra en un proceso de 
sucesión hacia sistemas terrestres. En consecuencia, la profundidad de la Ciénaga ha disminuido de 1.5 
m a 0.7 m (Arévalo et. al., 2007).  
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Figura 10. Ciénaga del Totumo y puntos de muestreo. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
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4.2.3.2 Ciénaga de Balboa 

Tabla 15. Descripción de los puntos de monitoreo ubicados en la ciénaga de Balboa. 
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Monitoreo Hidrobiológico 

Ciénaga de Balboa: La ciénaga de Balboa cuenta con un área de 120,85 ha aproximadamente, se 
encuentra localizada a orillas del Mar Caribe en el Municipio de Puerto Colombia al noroccidente 
del Departamento del Atlántico y tiene su origen en los cambios morfológicos ocurridos en la línea 
de costa a raíz de la construcción de los tajamares de Bocas de Cenizas (FEDEC, 2003). Cuenta con 
tres cuencas que aportan los caudales de escorrentía superficial directamente sobre ella.  

Sin embargo, no es un hidrosistema que se ve afectado solamente por los aportes de su cuenca 
aferente directa, sino que además se encuentra conectada directamente con el Mar Caribe 
mediante una boca, el cual regula los niveles en la ciénaga, esta boca en temporadas de aumento 
de los niveles de ciénaga se abre y en las de estiaje se cierra, mientras que las aguas dulces 
provienen de los arroyos Juaruco, Caña, Cucambito y El Volcán. Su problemática principal está 
relacionada con el recibimiento de aguas servidas de algunas zonas del municipio de Puerto 
Colombia. 

 
Figura 11. Ciénaga de Balboa y puntos de muestreo. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
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4.2.3.3 Ciénaga de Mallorquín 

Tabla 16. Descripción de los puntos de monitoreo ubicados en la ciénaga de Mallorquín. 
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Monitoreo Hidrobiológico 

Ciénaga de Mallorquín: La Ciénaga de Mallorquín (CM) es la única laguna de tipo costera-estuarina 
del Departamento del Atlántico, se encuentra ubicada en el extremo norte del distrito de 
Barranquilla, al margen de la desembocadura del rio Magdalena en la costa Caribe Colombiana; 
limita al norte del Mar Caribe, al sur del corregimiento de la Playa y barrio de las Flores, ambos en 
Jurisdicción de Barranquilla y por el occidente con la vía alternativa (vía Puerto Colombia) que se 
comunica con la línea de costa en el sector Norocidental, y por el Oriente con el Tajamar occidental 
de Boca de Ceniza 

La ciénaga de Mallorquín hace parte de una cuenca denominada con el mismo nombre y está 
constituida por los arroyos Grande y León, administrativamente vinculada al Distrito de 
Barranquilla y los municipios Puerto Colombia, Galapa, Tubará y Baranoa (CRA, 2006). 

 
Figura 12. Ciénaga de Mallorquín y puntos de muestreo. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
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4.2.3.4 Ciénaga Los Manatíes 

Tabla 17. Descripción de los puntos de monitoreo ubicados en la ciénaga los Manatíes. 
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Monitoreo Hidrobiológico 

Ciénaga Los Manatíes: Se encuentra localizada en el municipio de Puerto Colombia, es un cuerpo 
lagunar marino, no tiene arroyos conectores y tributarios importantes, se alimenta de agua dulce de 
drenajes y escorrentías naturales. Escolar, 2007 indicó que la ciénaga tenía un área aproximada de 70 
hectáreas mientras que CRA, 2012, indica que el área aproximada es de 41,2 Ha, lo que demuestra la 
pérdida gradual del área de la ciénaga, e indicando que durante los últimos años la Ciénaga de los 
Manatíes ha venido presentando un preocupante proceso de sedimentación y de pérdida sistemática 
de espejo de agua, relacionado principalmente con la acción de los sedimentos aportados por el Río 
Magdalena sobre el Tajamar Occidental. Este es un ecosistema de característica estuarina, los cuales 
son fundamentales para refugio, alimentación y reproducción de peces, crustáceos y moluscos. 

 
Figura 13. Ciénaga los Manatíes y puntos de muestreo. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
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4.2.3.5 Ciénaga del Rincón 

Tabla 18. Descripción de los puntos de monitoreo ubicados en la ciénaga del Rincón. 

D
e

sc
ri

p
ci

ó
n

 

Monitoreo Hidrobiológico 

Ciénaga del Rincón: La Ciénaga del Rincón es un humedal ubicado en el municipio de Puerto 
Colombia, de poca extensión y aislado de la línea de costa, pero que hace parte de la Cuenca 
Litoral. Según el Pomca adaptado por la comisión conjunta mediante Acuerdo número 001 de 2007 
ciénaga el Rincón se encuentra dentro de una zona de ecosistema estratégico (ZEE), el cual está 
encaminada a garantizar permanentemente oferta de bines y servicios ambientales y 
biodiversidad´. Las aguas de la ciénaga provienen de las escorrentías y los afluentes el arroyo León 
y sus afluentes como el arroyo Mosquito, Granada y caños que desembocan en diferentes tramos 
a lo largo del recorrido de este en la parte sur del departamento del Atlántico. 

Durante la sequía la profundidad máxima es de dos metros en el sector central y un valor de 0,7 
metros en la desembocadura del arroyo debido a la cantidad de sedimentos aportados durante 
las lluvias y la extracción del agua para riego a través de canales, lo que disminuye sustancialmente 
el nivel del agua. Las mayores profundidades se registran en la época de lluvia son de 5,6 metros 
en la parte central y suroccidental. En los últimos años, este cuerpo de agua sufrió una completa 
desecación que indujo a la pérdida de total de la columna de agua por lo cual fue sometida a un 
proceso de llenado y dragado para la recuperación de su capacidad de almacenamiento de agua y 
la diversidad biótica. Este proceso de llenado se realizó mediante el bombeo de aguas previamente 
tratadas del arroyo León, que había perdido su conexión por la alta cantidad de sedimentos que 
taponaron la entrada de este hacia la ciénaga.  

 
Figura 14. Ciénaga del Rincón y puntos de muestreo. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
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4.3 Ubicación de los puntos de muestreo  

En este numeral se presenta la ubicación y las características en los puntos de monitoreo de agua 

superficial, tomadas en las ciénagas del departamento del Atlántico, seleccionadas por la 

Corporación Autónoma Regional del Atlántico en la ciudad de Barranquilla, departamento del 

Atlántico, con el fin de verificar el estado de la calidad del agua para su programa de control y 

seguimiento ambiental. 

El departamento del Atlántico se encuentra situado en el norte de la República de Colombia en las 

tierras que constituyen la extremidad septentrional del valle del río Magdalena, sobre su banda 

izquierda. Dicho territorio se halla limitado en el Norte y el Oeste, por el mar Caribe; en el Este por 

el río Magdalena, que lo separa del departamento de este nombre y, en el Sur, por el Departamento 

de Bolívar, así: un tramo de 36km que corresponde al Canal del Dique; y, unos 58 kilómetros de 

tierra firme, que se prolonga por el extremo meridional de la ciénaga del Totumo, hasta la 

desembocadura del Caño Manzaguapo. 

 

En términos generales, el clima del Caribe Colombiano es tropical semiárido, y se presentan dos 

periodos climáticos principales: época seca (verano) época húmeda (invierno), así como una época 

de transición, conocido como veranillo de San Juan, en la cual se presenta una época de lluvia 

menores. El clima en general se encuentra bajo la influencia de los desplazamientos norte – sur de 

la zona de convergencia intertropical (ZCIT) que va determinando las temporadas lluviosas en 

Colombia, así como por el movimiento meridional del sistema de monzones americanos (Posada et 

al., 2008).  

 

En el Departamento del Atlántico, las mayores variables determinantes del clima son la temperatura 

y la humedad, la primera con valores que median entre 28 y 32 °C, lo cual es comparable con la alta 

y media Guajira, parte central de Cesar y Bolívar, departamentos del Magdalena y Sucre, en 

contraste con el resto de la región Caribe donde la temperatura oscila entre los 24 y 28°C. El 

comportamiento estacional de la temperatura en el departamento es muy regular a lo largo del año 

debido a la proximidad del mar Caribe, con variaciones del orden de 1.5 °C. Los meses más cálidos 
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en el litoral central son mayo, junio, julio y agosto, mientras que a principios y finales de año la 

temperatura del aire es ligeramente menor debido a la influencia de los vientos Alisios (IDEAM, 

2006). Esto se encuentra mediado también por la incidencia de la radiación solar que llega hasta 

este territorío, debido a que en la mayor parte del territorío colombiano la incidencia de la radiación 

solar tiene promedios entre 4 y 4,5 kWh/m2/día y la región Caribe está dentro de las zonas que 

reciben mayor radiación (4,5 y 6 kWh/m2/día), dejando al departamento del Atlántico como uno de 

los territoríos que registran valores más altos, comprendidos entre entre 5,5 y 6 kWh/m2/día. 

 

En cuanto a las precipitaciones es uno de los departamentos de Colombia con menores lluvias 

durante el año. Los totales anuales no sobrepasan los 1500 mm y en algunos sectores del noreste y 

del suroccidente del departamento, las lluvias oscilan entre 500 y 1000 mm. El régimen intranual es 

de tipo bimodal La principal temporada de lluvias se extiende de septiembre a noviembre y en el 

primer semestre se registra una corta temporada de aumento de lluvias principalmente en el mes 

de mayo. Las temporadas secas ocurren entre diciembre y abril, la principal, y una segunda, de 

menor intensidad, mediados de año, en los meses de junio, julio y agosto. El número de días 

lluviosos durante el año oscila entre 50 y 100, en la mayor parte del departamento. En algunos 

puntos aislados, llueve durante menos de 50 días al año IDEAM. 

Los puntos de monitoreo se localizaron según el sistema de coordenadas geográficas WGS84 y 

coordenadas planas Magna Sirgas con origen Nacional, las coordenadas se relacionan en la Tabla 19 

Tabla 19. Identificación y coordenadas de ubicación de los puntos de monitoreo. 

Características del monitoreo 

Tipo de muestreo Puntual o simple 

Tipo de sistema Sistema lótico y léntico 

Fecha: 27, 29 y 30 de septiembre y 03,04,12,13 y 14 de octubre de 2022 Georreferenciación 

Puntos de monitoreo 
ID 

muestra 
Hora 

(hh:mm) 
Cota de Elevación 

(msnm) 
Coordenadas geográficas 

WGS84 

Ciénaga de Mesolandia P1 177739 9:20 3 
10°53’24,20"N 

74°45’46,10"W 

Ciénaga de Mesolandia P2 177740 10:05 3 
10°53’5,10"N 

74°45’40,10"W 

Ciénaga de Malambo P1 177436 13:45 2 
10°51'45.80"N 

74°45'44.40"W 

Ciénaga de Malambo P2 177437 12:30 2 10°51'14.80"N 
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Características del monitoreo 

Tipo de muestreo Puntual o simple 

Tipo de sistema Sistema lótico y léntico 

Fecha: 27, 29 y 30 de septiembre y 03,04,12,13 y 14 de octubre de 2022 Georreferenciación 

Puntos de monitoreo 
ID 

muestra 
Hora 

(hh:mm) 
Cota de Elevación 

(msnm) 
Coordenadas geográficas 

WGS84 

74°45'27.10"W 

Ciénaga de Malambo P3 177438 11:35 3 
10°50'55.22"N 

74°45'2.57"W 

Ciénaga de Malambo P4 177439 13:10 2 
10°51'30.50"N 

74°45'45.82"W 

Ciénaga de Malambo P5 177440 14:30 2 
10°51'51.18"N 

74°45'19.87"W 

Ciénaga de Sabanagrande P1 177748 11:20 4 
10°47’28.53"N 

74°44’40.62”W 

Ciénaga de Sabanagrande P2 177749 10:45 3 
10°47’13.03”N 

74°44’48.39”W 

Ciénaga de Santo Tomas P1 177743 10:30 3 
10°45’18.41” N 

74°44’47.16”W 

Ciénaga de Santo Tomas P2 177744 10:50 4 
10°45’43.99” N 

74°44’43.15”W 

Ciénaga del Convento P1 177741 11:10 3 
10°73´47.36"N 

74°74´39.62"W 

Ciénaga del Convento P2 177742 10:25 3 
10°49´08.44"N 

74°45´26.32"W 

Ciénaga de Uvero P1 177745 11:25 3 
10°33’21.10"N 

74°45’34.40”W 

Ciénaga Luisa P1 177752 11:15 6 
10°73´47.36"N 

74°74´39.62"W 

El Guájaro P1 177765 11:00 10 
10°25'33.98"N 

75° 4'53.57"W 

El Guájaro P2 177766 11:30 8 
10°26'10.24"N 

75° 3'59.94"W 

El Guájaro P3 177767 12:00 20 
10°25'40.64"N 

75° 7'5.20"W 

El Guájaro P4 177768 12:45 21 
10°27'11.10"N 

75° 7'6.18"W 

El Guájaro P5 177769 13:30 21 
10°28'54.75"N 

75° 4'48.08"W 

El Guájaro P6 177770 10:30 5 
10°30'54.95"N 

75°5'3.01"W 

El Guájaro P7 177771 11:30 4 
10°31'24.85"N 

75°1'45.69"W 
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Características del monitoreo 

Tipo de muestreo Puntual o simple 

Tipo de sistema Sistema lótico y léntico 

Fecha: 27, 29 y 30 de septiembre y 03,04,12,13 y 14 de octubre de 2022 Georreferenciación 

Puntos de monitoreo 
ID 

muestra 
Hora 

(hh:mm) 
Cota de Elevación 

(msnm) 
Coordenadas geográficas 

WGS84 

El Guájaro P8 177772 12:30 4 
10°34'10.69"N 

75°2'3.65"W 

El Guájaro P9 177773 13:00 4 
10°35'52.50"N 

75°5'3.92"W 

Río Magdalena P1 177774 9:45 9 
10°16'4.74''N 

74°54'29.21''W 

Río Magdalena P2 177775 12:00 5 
10°48'17.14''N 

74°44'22.71''W 

Río Magdalena P3 177776 13:10 3 
10°57'1.57''N 

74°45'30.19''W 

Ciénaga Los Manatíes P1 177760 8:00 5 
11° 2'27.20"N 

74°54'30.60"W 

Ciénaga del Totumo P1 177763 11:30 0 
10°43’13.81"N 

75°14’44.40"W 

Ciénaga del Totumo P2 177764 10:45 0 
10°44’10.09"N 

75°13’59.14"W 

Ciénaga de Balboa P1 177761 9:30 3 
10°59’3.52"N 

74°57’57.97"W 

Ciénaga de Balboa P2 177762 10:45 0 
10°58’44.55"N 

74°58’36.30"W 

Ciénaga de Mallorquín P1 177753 11:20 3 
11°02'42.91"N 

74°52'32.71"W 

Ciénaga de Mallorquín P2 177754 11:55 0 
11°03’5.46"N 

74°51'08.05"W 

Ciénaga de Mallorquín P3 177755 10:55 0 
11°02'39.42"N 

74°50'53.62"W 

Ciénaga de Mallorquín P4 177756 10:55 0 
11°02'18.80"N 

74°51'33.75"W 

Ciénaga de Mallorquín P5 177757 13:15 0 
11°02’8.78"N 

74°50'37.75"W 

Ciénaga de Mallorquín P6 177758 13:40 0 
11°02'34.09"N 

74°50'3.15"W 

Ciénaga de Mallorquín P7 177759 12:30 0 
11°03'26.15"N 

74°50'33.97"W 

Ciénaga del Rincón P1 177750 12:10 8 
11°0’57.44"N 

74°53’24.58"W 

Ciénaga del Rincón P2 177751 13:05 8 11°0’51.75"N 
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Características del monitoreo 

Tipo de muestreo Puntual o simple 

Tipo de sistema Sistema lótico y léntico 

Fecha: 27, 29 y 30 de septiembre y 03,04,12,13 y 14 de octubre de 2022 Georreferenciación 

Puntos de monitoreo 
ID 

muestra 
Hora 

(hh:mm) 
Cota de Elevación 

(msnm) 
Coordenadas geográficas 

WGS84 

74°53’32.17"W 

Ciénaga de San Juan de 
Tocagua P1 

177746 11:45 22 
10°38’6.40"N 

75°11’8.0"W 

Ciénaga de San Juan de 
Tocagua P2 

177747 9:25 21 
10°37’53.40"N 

75°10’35.80"W 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022 
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4.4 Proceso metodológico 

Los métodos empleados siguen los lineamientos y técnicas recomendados en la Guía para el 

Monitoreo de Vertimientos, Aguas Superficiales y Subterráneas del instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, en donde se indican lineamientos generales 

relacionados con el muestreo, toma y tipo de muestra, alistamiento de equipos y materiales 

empleados, su limpieza y calibración, el transporte de envases y preservantes y el embalaje y envío 

de las muestras al laboratorio. Así como también se detallan las normas de seguridad y de 

protección personal para sustancias químicas que deben cumplir el personal encargado de la toma 

de muestra y el manejo de residuos generados en campo. 

Adicionalmente se tuvieron en cuenta las especificaciones de la Agencia de Protección Ambiental 

de los Estados Unidos-U.S EPA en su Handbook for Analytical Quality Control in Water and 

Wastewater Laboratories, y por la Asociación Americana de Trabajos del Agua- AWWA- en el 

American Standard Methods for Examination of Water and Wastewater Edición 23, 2017, además 

de la norma técnica Colombiana NTC-ISO 17025 “Requisitos Generales de Competencia de 

Laboratorio de Ensayo y calibración (ICONTEC, 2005). Etapa de preparación 

Esta etapa es fundamental para el adecuado funcionamiento de los demás procesos, pues es aquí 

donde se lleva a cabo toda la planeación y programación para que la fase de campo se desarrolle 

sin ningún inconveniente. En la Figura 15, se muestran los pasos que se siguieron, con la finalidad 

de desarrollar el monitoreo y las pruebas a realizar en cada uno de ellos. 
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Figura 15. Actividades de la etapa de preparación. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
  

Etapa 
1

•Planeación y programación

Etapa 
2

•Preparación logística

Etapa 
3 

•Transporte y ubicación cartografica (GPS, mapas)

Etapa 
4 

•Preparación del material (Envase, equipos y preservantes)

Etapa 
5 

•Rotulación y empaque 

Etapa 
6 

•Desarrollo de la salida
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4.4.1 Etapa de campo 

La recolección y preservación de las muestras de las comunidades hidrobiológicas monitoreadas se 

realizó de acuerdo a las metodologías consignadas en el Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (2017). En la Tabla 20 se enlistan los métodos seguidos para la toma de cada 

uno de los parámetros estudiados.  

Tabla 20. Listado de los métodos empleados para la toma de muestra 

Parámetro Hidrobiológico Método muestreo 

Fitoplancton  SM.10200 B.  

Zooplancton SM.10200 B, G 

Plancton SM.10200 B. 

Macroinvertebrados bentónicos SM.10500 B. 

Macrófitas SM.10400 B y D 

Perifiton SM.10300 B.  

Peces SM.10600 A, B y C. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S. 2022. 

La fase de campo inició con la preparación del plan de monitoreo (FO-PO-PSM-33-02) (Anexo 2), 

donde se tiene en cuenta los requerimientos de la orden de trabajo. Se realizó la verificación de 

equipos y materiales requeridos para el muestreo. 

Ya en campo se procedió en cada uno de los puntos de monitoreo a registrar las condiciones 

ambientales del sistema (variables ambientales y aspectos físicos cualitativos) y de su área de 

influencia directa, posteriormente se realizó el muestreo para cada uno de los parámetros 

hidrobiológicos a evaluar. 

La toma de muestras en campo se hizo conforme a lo establecido en los siguientes procedimientos 

e instructivos internos de SERAMBIENTE S.A.S., avalados por el IDEAM. 

 PO-PSM-35 Procedimiento para toma y procesamiento de muestras de plancton 

 PO-PSM-36 Procedimiento para toma y procesamiento de muestras de perifiton 

 PO-PSM-37 Procedimiento para toma y procesamiento de muestras de macroinvertebrados 

 PO-PSM-38 Procedimiento para toma y procesamiento de muestras de peces. 

 PO-PSM-39 Procedimiento para toma y procesamiento de macrófitas 
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A continuación, se describe brevemente los procedimientos y procesamientos llevados a cabo en 

campo, en la toma de muestra y preservación de cada uno de los componentes hidrobiológicos 

evaluados. 

4.4.1.1 Plancton 

 Fitoplancton 

Debido a que se pretende tener información cualitativa y cuantitativa de la comunidad 

fitoplanctónica, se filtró en cada punto de monitoreo una muestra de agua con un volumen de 20-

100L, la toma se realizó a nivel sub-superficial (25 cm de la superficie), haciendo uso de balde 

aforado y una red, con ojo de malla de 23 µm para el filtrado.  

Las muestras fueron fijadas in situ añadiendo 0,3 mL de Lugol por cada 100 mL y formalina 

tamponada agregando 2,5 mL por cada 100 mL de muestra, para una concentración final mínima 

del 2,5%. Las muestras fueron conservadas en un sitio oscuro y fresco hasta su posterior análisis. 

 
Fotografía 1. Toma de muestras de fitoplancton en campo 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S. 2022. 
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 Zooplancton 

Para la toma de muestra de zooplancton teniendo en cuenta que los puntos de monitoreo se 

encuentran en sistemas lenticos y lótico, con ayuda de un balde aforado se tomó agua a nivel 

superficial y se filtraron entre 20-100L de agua con una malla de 55 μm. Posteriormente se lavaron 

desde su parte externa las paredes de la red con agua destilada utilizando un frasco lavador; de este 

modo se asegura que los organismos sean todos depositados en el vaso colector de la red.  

El material filtrado fue depositado en recipientes de 150 mL, estos fueron llenados por completo, 

para evitar el deterioro de la muestra por agitación y el desecamiento de organismo por la adhesión 

a las paredes del frasco.  

Antes de la preservación de las muestras tomadas, estas fueron narcotizadas con 5 mL de cloruro 

de magnesio por cada 100 mL de muestra, durante 10 minutos, con el fin de evitar el estrés en los 

organismos, evitar la contracción de sus cuerpos y que su muerte sea poco traumática. Pasado este 

tiempo las muestras fueron fijadas con formalina tamponada al 5%, añadiendo 5 mL por cada 100 

mL de muestra, para una concentración final de 5%. Las muestras al final fueron ubicadas en un sitio 

oscuro y fresco hasta su posterior análisis.  

4.4.1.2 Perifiton 

Para la toma de muestra de perifiton se procedió a identificar sustratos naturales con posibles 

colonias de esta comunidad (rocas, ramas y partes de macrófitas). Una vez localizadas las colonias y 

utilizando cuadrantes de film plásticos de diferentes medidas (hasta lograr colectar un área 

aproximada de 100 cm2) y un cepillo de cerda suave se realizó la remoción, luego lavando con agua 

limpia en el recipiente donde se preserva la muestra se da por sentado la recolecta de la muestra. 

En ocasiones en el frasco colector se depositan segmentos de macrófitas, que se encuentren 

sumergidos (unos centímetros más largos que el sector de interés). 

La muestra fue preservada con lugol (0,3mL de lugol por 100mL de la muestra) y formalina 

tamponada (2,5mL por cada 100mL de muestra). Adicionalmente esta es conservada en un lugar 

fresco y oscuro, para evitar su exposición al ambiente donde podrían contaminarse o deteriorar. 
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4.4.1.3 Macroinvertebrados bentónicos 

La toma de muestra para este componente hidrobiológico se realizó haciendo uso de una draga. El 

tamaño de la muestra fue de 0,27m2. Se realizó lanzamiento de la draga en cada uno de los puntos 

de monitoreo; seguidamente se realizó el tamizaje del sedimento recolectado. Los organismos 

recolectados se separaron cuidadosamente con pinzas entomológicas de punta fina y fueron 

depositados en frascos plásticos previamente rotulados y se fijó con etanol al 70%. 

 

4.4.1.4 Macrófitas 

La estimación de cobertura de macrófitas consistió en la proyección de un transecto de 10 m en el 

área de muestreo, según el criterio del biólogo, teniendo en cuenta todas las características del 

sistema. Sobre el transecto se colocan unos marcos cuadrados de PVC de 1m2 (subdividido en 

cuadrados de 0,04 m2), con los cuales se hicieron las estimaciones de presencia y coberturas de las 

especies que queden dentro del marco. Cuando las muestras no pueden ser identificadas en campo, 

se procede a tomar fotografías in situ.  

 

4.4.1.5 Peces 

Para la recolecta de peces se realizaron capturas de individuos mediante uso de atarraya con un 

esfuerzo de esca de 20 lances de atarraya por punto de monitoreo. Durante las faenas de pesca los 

peces capturados, fueron depositados en recipientes con agua hasta terminar la faena de muestreo, 

esto para evitar la recaptura. Culminada la faena de muestreo se identificaron In situ hasta el nivel 

taxonómico más bajo posible y los individuos fueron devueltos con vida al agua. Posteriormente, 

representantes de cada morfoespecie fueron fotografiados, con el fin de registrar la coloración en 

vivo.  

El procedimiento para toma y procesamiento de muestras de peces interno de SERAMBIENTE S.A.S, 

indica que los organismos deben ser identificados en campo, hasta la categoría taxonómica más 

baja posible, o su nombre común. De igual forma, se tomaron fotografías y son reportadas al 

personal de laboratorio para corroborar la información. 
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4.4.2 Etapa de laboratorio 

Los métodos empleados para el análisis se describen en la Tabla 21. 

Tabla 21. Listado de los métodos empleados para el análisis de las muestras 

Parámetro Método analítico Incertidumbre (%) 

Fitoplancton SM.10200 F.  1,94% 

Zooplancton SM.10200 G. 2,12% 

Perifiton SM.10300 C. 0,23% 

Macroinvertebrados bentónicos  SM.10500 C, D.  3,8%-10,95% 

Macrófitas SM. 10400 B y D.  12,72% 

Peces SM. 10600 B y C. No aplica 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S. 2022.  

El análisis en laboratorio se realizó teniendo en cuenta los siguientes procedimientos internos de 

SERAMBIENTE S.A.S: 

 PO-PSM-33 Procedimientos de control de calidad para variables hidrobiológicas. 

 PO-PSM-40 Procedimiento para determinación taxonómica y cuantificación de 

muestras de plancton. 

 PO-PSM-41: Procedimiento para la determinación taxonómica y cuantificación de muestras 

de perifiton.  

 PO-PSM-42: Procedimiento para determinación taxonómica y cuantificación de muestras 

de macroinvertebrados. 

4.4.2.1 Plancton 

La identificación y conteo de fitoplancton y zooplancton se realizó mediante microscopía óptica 

sobre una cámara de SEDGEWICK–RAFTER. La muestra preservada y almacenada se homogenizó 

para separar las partículas que se encontraran generando cúmulos, luego con la ayuda de una 

micropipeta se depositó aproximadamente 1 mL en la cámara y se instaló en el microscopio 

invertido marca AmScope, para su conteo e identificación se usaron objetivos de 4X, 10X, 25X y 40X. 

Se usaron iconografías y descripciones especializadas para la determinación taxonómica. Los datos 

de conteo se registraron en el formato “planilla de registro de taxones, conteo y recuento de 

parámetros hidrobiológicos”. Se tomaron fotografías de los organismos como evidencia del 

procedimiento. 



 

INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE 
CARACTERIZACIÓN DE COMUNIDADES 

HIDROBIOLÓGICAS 

FO-PO-PSM-74-01 

09/11/2020 

Versión: 02 

Página 59 de 392 

OT-7517-3 B- Versión 00 
 

www.serambiente.com 

Tel: (57) (5) 385 8220 - Carrera 41 No. 73B – 72 

Barranquilla, Colombia 

 

 

La identificación taxonómica se realizó empleando iconografías y descripciones especializadas para 

su determinación taxonómica: 

 Fitoplancton 

Bourrelly (1966, 1968, 1985); Prescott et al. (1982); Strebel y Krauter (1988); Huber-Pestalozzi 

(1961; 1983), Ramírez (2000); la clasificación taxonómica fue confirmada con ayuda de 

Algaebase. 

 Zooplancton 

Koste (1978), Gaviria (2000), Reid (1995), Elías (2008) la clasificación taxonómica fue confirmada 

con ayuda de ITIS (Integrated Taxonomic Information System). 

4.4.2.2 Perifiton 

La identificación y conteo de perifiton se llevó a cabo mediante la utilización de la cámara 

SEDGWICK-RAFTER. La muestra preservada y almacenada proveniente del raspado in-situ de algún 

sustrato en campo se homogeniza para separar partículas que se encuentren formando cúmulos, 

luego con la ayuda de una micropipeta se depositó aproximadamente 1mL en la cámara y se instaló 

en el microscopio invertido marca AmScope, para su conteo e identificación se usaron objetivos de 

4X, 10X, 25X y 40X. Se usó iconografías y descripciones especializadas para la determinación 

taxonómica. Los datos de conteo se registraron en el formato “planilla de registro de taxones, 

conteo y recuento de parámetros hidrobiológicos”. Se tomaron fotografías de los organismos como 

evidencia del procedimiento de análisis de las muestras. 

Entre la bibliografía usada para la identificación de especies se encuentran Stevenson et al. (1996), 

Moura (1997), Hoagland et al. (1982), Moreno-Rodriguez (2017), entre otros. 

4.4.2.3 Macroinvertebrados bentónicos 

Los organismos capturados y fijados se determinaron a nivel de familia, usando un estéreo-

microscopio 50x Zoom. Para la determinación taxonómica se emplearon claves y descripciones 

taxonómicas especializadas: Roldán (1996); Angrisano et al. (2001), Salazar-Vallejo et al. (1988), Diaz 

y Puyana (1994), Moreno-Rodriguez, 2017. 
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4.4.2.4 Macrófitas 

Se identificó la presencia o ausencia de plantas in situ, ayudados de claves e ilustraciones 

taxonómicas, para su identificación tales como Kahn et al. (1993), la guía identificación y 

caracterización de grupos biológicos del instituto Humboldt–Fundación Omacha (2015). Cuando se 

observan macrófitas su verificación se realiza teniendo en cuenta la información que reposa en la 

página web del herbario de la universidad nacional. 

4.4.2.5 Peces 

La corroboración de la identificación de las especies observadas, registradas y capturadas in situ se 

realizó empleando diversas claves y guías para peces: Eigenmann (1922), Schultz (1944), Miles 

(1947), Dahl (1971), Géry (1977), Nelson (1984), Maldonado-Ocampo et al. (2005), Buitrago (2007), 

Maldonado-Ocampo et al. (2008), INCODER (2007), Montoya-López (2013) entre otros. 
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4.5 Análisis de información 

Los datos de Comunidades Hidrobiológicas se organizaron por especies en una matriz empleando el 

programa Microsoft Excel para Windows 2019, donde se registraron las densidades obtenidas 

teniendo en cuenta el punto de monitoreo. A partir de estas se construyeron gráficos a fin de 

establecer el aporte a la densidad por parte de los diferentes grupos taxonómicos y su distribución 

en el área de estudio. 

Posteriormente, se calcularon índices ecológicos que permitieron confluir un gran número de 

variables bióticas (especies-morfoespecies) y datos en un solo valor característico para una 

comunidad. Para esto se utilizó el programa estadístico Past versión 3.0, determinando la riqueza 

de Margalef (d), uniformidad de Pielou (J’), dominancia (D) y diversidad de Shannon (H’ bits) 

detallados en la Tabla 22. 

Tabla 22. Índices ecológicos  

Índices Concepto Formula Variables Rango 

Equidad de 
Pielou (J´) 

Mide la proporción de la 
diversidad observada con la 
máxima diversidad esperada 

(Moreno, 2001), indica la 
uniformidad de las especies una 
muestra, donde los valores más 
cercanos a uno muestran mayor 

uniformidad. 

𝑱′ =
𝑯′

𝑯′𝒎𝒂𝒙

 

J´: Índice de 
Pielou 

H’: Índice de 
Shannon-
Wiener. 

0– 1 

Dominancia 
de Simpson 

(D) 

Mide la probabilidad de que dos 
individuos de una muestra 
tomados al azar sean de la 

misma especie, está 
influenciado por las especies 
más dominantes (Moreno, 

2001). Los valores más cercanos 
a uno indican la dominancia de 

una o dos especies. 

𝑫𝒔 =
∑ 𝑵(𝒏 − 𝟏)

𝑵(𝑵 − 𝟏)
 

D: Índice de 
Simpson. 

n: Número de 
individuos de 
la especie i. 
N: Número 

total de 
individuos. 

0–1 

Índice de 
Shannon 
Wiener 

(Diversidad) 

Tiene en cuenta la igualdad en el 
número de organismos por 
especie (abundancia), un 

sistema es más diverso cuanto 
mayor sea la igualdad en las 

abundancias. X<1,5, 
Aguas muy contaminadas; 

1,5<X<3, 

𝑯′

= − ∑ 𝒑𝒊 𝒍𝒏(𝒑𝒊) 

 

𝒑𝒊 =
𝑵𝒊

𝑵
 

H’: Índice de 
Shannon-
Wiener. 

Pi: 
Abundancia 
relativa de la 

especie i. 
Ni: Número 

de individuos 

0 – 5 
Con algunas 
excepciones 

supera el valor 
máximo 
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Índices Concepto Formula Variables Rango 

Aguas ligeramente 
contaminadas. 3<X, Aguas muy 

limpias (Moreno, 2001). 

de la especie 
i. 

N: Número 
total de 

especies. 

 
Índice de 
Margalef 

(Dα) 

Es una forma sencilla de medir la 
biodiversidad ya que 

proporciona datos de riqueza de 
especies. Mide el número de 

especies por número de 
individuos especificados o la 

cantidad de especies por área en 
una muestra (Margalef, 1969) 

𝑫𝑴𝒈 =  
𝑺 − 𝟏

𝒍𝒏 𝑵
 

 
S = número 
de especies 
N = número 

total de 
individuos 

 

Dα < 2 = zonas 
de baja 

biodiversidad 
 

Dα > 5 = Zonas 
alta 

biodiversidad. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S. 2022. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.1 Cuenca Río Magdalena 

5.1.1 Ciénaga Mesolandia 

5.1.1.1 Fitoplancton  

El término fitoplancton hace referencia a la comunidad de organismos microscópicos 

fotosintetizadores (microalgas y cianobacterias) que viven suspendidos en la zona fótica de la 

columna de agua de lagos, río y océanos, algunas especies son heterotróficas por cortos periodos, 

como los dinoflagelados y euglenoideos (Reynolds, 1984; Kilham & Hecky, 1988). El fitoplancton 

constituye un componente importante en las redes tróficas, siendo productores primarios y 

sustentando desde el zooplancton hasta grandes peces depredadores; durante la fotosíntesis se 

genera oxígeno que es aprovechado en la respiración de muchos organismos. El fitoplancton 

también ha sido utilizado como un buen indicador de la calidad del agua en relación con la 

eutrofización, contaminación térmica, contaminación orgánica y cambios en la mineralización del 

agua (Confederación Hidrográfica del Ebro, 2005). 

En la ciénaga Mesolandia, la comunidad fitoplanctónica estuvo representada por veinte y cuatro 

(24) morfoespecies, las cuales se encontraron distribuidas en siete (7) phylum, ocho (8) clases, 

nueve (9) órdenes y doce (12) familias, cuya clasificación taxonómica se compila en Tabla 23. 

En cuanto a la riqueza las Euglenozoa presentó la mayor riqueza, con nueve morfoespecies (9), 

representando el 37,5%. Las euglenas se encuentran en aguas dulces asociadas con aguas de baja 

calidad asociadas a polución orgánica como tanques de efecto invernadero, canales de drenaje 

agrícola, estanques y lagos ácidos (Escobar et al., 2013), algunos de sus componentes del género 

Euglena como E. acus son indicadoras de betamesosaprobiedad o contaminación moderada (De la 

Lanza et al., 2000). Las algas del phylum Chlorophyta aportaron a la riqueza un total de 7 (siete) 

morfoespecies, correspondiendo a 29,16%; Cyanobacteria por su parte aportó el 16,66%, los 
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restantes phyla presentaron menores taxa; Bacillariophyta, Ochrophyta y Miozoa, con una (1) 

morfoespecie (4,16%) cada uno. 

Tabla 23. Clasificación taxonómica de las morfoespecies del fitoplancton observadas en la ciénaga 
Mesolandia. 

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

 Chlorophyta 

 Chlorophyceae  Sphaeropleales 
Scenedesmaceae 

Coelastrum sp1 

Desmodesmus sp1 

Desmodesmus sp2 

Tetrastrum triangulare 

Selenastraceae Selenastrum sp1 

Trebouxiophyceae Chlorellales  Chlorellaceae 
Actinastrum sp1 

Micractenium sp 

 Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Closteriaceae Closterium sp1 

Bacillariophyta Coscinodiscophyceae Aulacoseirales Aulacoseiraceae Aulacoseira sp1 

Cyanobacteria Cyanophyceae 

Oscillatoriales Oscillatoriaceae 
Oscillatoria sp1 

Oscillatoria sp2 

Synechococcales 
Coelosphaeriaceae Coelomoron sp 

Merismopediaceae Merismopedia sp 

Euglenozoa 

Euglenophyceae Euglenales Phacaceae 

Lepocinclis acus 

Lepocinclis sp1 

Phacus  sp1 

Phacus sp2 

Phacus sp4 

Euglenophyceae  Euglenales Euglenaceae 

Trachelomonas armata 

Trachelomonas hispida 

Trachelomonas sp1 

Trachelomonas sp2 

Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Gymnodiniaceae Gymnodinium sp 

Ochrophyta Xanthophyceae Mischococcales Sciadiaceae Centritractus sp 

7 9 10 12 24 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

La Tabla 24 recopila las densidades y abundancias relativas de las morfoespecies reportadas para la 

ciénaga. En el punto de muestreo P1 la más abundante fue la Ochrophyta Centritractus sp con 22100 

ind/L, seguidas Aulacosaeria sp (Bacillariophyta) con 4600 Ind/L, Coelomoron sp (Cyanobacteria) y  

Trachelomona hispida (Euglenozoa) con (1600 Ind/L), en el punto P2 al igual que en P1 Ochrophyta 

Centritractus sp y Aulacosaeria sp (Bacillariophyta) realizaron los mayores aportes 25100 ind/L y 

7000 ind/l, también se destacaron las morfoespecies Oscillatoria sp2 (cyanobacteria) y Lepocinclis 

sp1 (Euglenozoa) con 1900 Ind/l y 1800 Ind/L respectivamente. 
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Tabla 24. Densidad (Ind/l) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies del fitoplancton en la ciénaga 
de Mesolandia. 

Morfoespecie 
 Densidad Ind/L Abundancia relativa  

P1 P2 P1 P2 

Actinastrum sp1 1000,00 1600,00 2,35 3,17 

Aulacoseira sp1 4600,00 7000,00 10,80 13,89 

Centritractus sp 21000,00 25100,00 49,30 49,80 

Closterium sp1 0,00 300,00 0,00 0,60 

Coelastrum sp1 200,00 0,00 0,47 0,00 

Coelomoron sp 1600,00 1100,00 3,76 2,18 

Desmodesmus sp1 400,00 500,00 0,94 0,99 

Desmodesmus sp2 200,00 100,00 0,47 0,20 

Gymnodinium sp 1300,00 2000,00 3,05 3,97 

Lepocinclis acus 200,00 500,00 0,47 0,99 

Lepocinclis sp1 1400,00 1800,00 3,29 3,57 

Merismopedia sp 1400,00 1100,00 3,29 2,18 

Micractenium sp 0,00 300,00 0,00 0,60 

Oscillatoria sp1 600,00 200,00 1,41 0,40 

Oscillatoria sp2 1400,00 1900,00 3,29 3,77 

Phacus sp1 1500,00 1700,00 3,52 3,37 

Phacus sp2 1300,00 1000,00 3,05 1,98 

Phacus sp4 400,00 900,00 0,94 1,79 

Selenastrum sp1 400,00 700,00 0,94 1,39 

Tetrastrum triangulare 900,00 1100,00 2,11 2,18 

Trachelomonas armata 700,00 500,00 1,64 0,99 

Trachelomonas hispida 1600,00 900,00 3,76 1,79 

Trachelomonas sp1 200,00 0,00 0,47 0,00 

Trachelomonas sp2 300,00 100,00 0,70 0,20 

Total 42600,00 50400,00 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

El phylum Ochrophyta presentó la mayor abundancia con el 49,57% de la densidad total, seguida de 

Euglenozoa con 16,13%, por su parte, Bacillariophyta representó el 12,47%. Por otro lado, los 

menores porcentajes de densidad fueron para Cyanobacteria (10,4%), Chlorophyta (7,96) y Miozoa 

(3,55%). (Gráfica 1).  
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Gráfica 1 Contribución porcentual de las phyla del fitoplancton a la densidad total en la ciénaga 

Mesolandia. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

La distribución de morfoespecies (Gráfica 2) no presentó variación espacial marcada, ya que los dos 

puntos monitoreados reportaron valores similiares (22 morfoespecies cada uno). La densidad del 

fitoplancton en la ciénaga, osciló entre 42600,00 Ind/L en P1 y 50400,00 Ind/L P2. 
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Gráfica 2. Densidad (Ind/L) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad fitoplanctónica en la ciénaga 
Mesolandia. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

La distribución espacial de la densidad (Gráfica 3) se comportó de manera similar a la composición 

general, las Ochrophytas proliferaron en los puntos de muestreos analizados en P1 y P2 con 

21000,00 Ind/L y 25100,00 Ind/L respectivamente. Las Chlorophytas, Charophytas, Bacillariophytas 

y Miozoa fueron abundantes en P2, los restantes phyla presentaron sus mayores aportes en P1. 
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Gráfica 3. Contribución de las phyla del fitoplancton a la densidad total por punto de monitoreo en la 

ciénaga Mesolandia. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

En cuanto a la estructura de la comunidad fitoplanctónica descrita a través de los índices ecológicos 

en la Tabla 25, los valores sugieren que el ensamblaje registrado en la ciénaga Mesolandia presenta 

una diversidad baja, con un valor máximo de Shannon de 1,94 en P1, la distribución de las 

abundancias de las morfoespecies fue homogénea, con equitatividad media (J’’,64 – 0,62). El índice 

de dominancia presentó valores bajos en ambos puntos de muestreo (λ =0,291 a 0,299) el índice de 

Margalef indicó una diversidad baja dado que sus valores fueron inferiores a 2. 

Tabla 25. Índices ecológicos aplicados a la comunidad de fitoplancton en la ciénaga de Mesolandia. 

Índice P1 P2 

Taxa_S 20 20 

Individuals 40600,00 48300,00 

Dominance_D 0.2911 0.2998 

Shannon_H 1.94 1884,00 

Margalef 1791,00 1762,00 

Equitability_J 0,65 0.,629 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022  
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5.1.1.2 Zooplancton 

En la ciénaga Mesolandia, la comunidad de zooplancton estuvo representada por diecisiete (17) 

morfoespecies, las cuales se encontraron distribuidas en tres (3) phyla, cuatro (4) clases, cinco (5) 

órdenes con uno no determinado y nueve (9) familias con dos no determinadas, cuya clasificación 

taxonómica se encuentra enlistada Tabla 26. 

Tabla 26. Clasificación Taxonómica del zooplancton en la ciénaga Mesolandia 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Arthropoda 
Maxillopoda 

Cyclopoida 
- 

Cyclopoida morfo 1 

Larva Nauplio Cyclopoida 

Ostracoda - Ostracoda morfo 1 

Protozoa Lobosa Arcellinida Difflugiidae Difflugia sp 

Rotifera Monogonta 

Flosculariaceae 
Filiniidae Filinia sp 

Testudinellidae Testudinella sp 

Ploima 

Brachionidae 

Brachionus calyciflorus 

Brachionus falcatus 

Brachionus havanaensis 

Brachionus sp 

Brachionus sp1 

Brachionus sp2 

Keratella americana 

Gatropodidae Ascomorpha sp 

Lecanidae 
Lecane leontina 

Lecane sp 

Synchaetidae Polyarthra sp 

3 4 4 9 17 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La morfoespecie con mayor densidad en los dos puntos de monitoreo, ubicados en la ciénaga 

Mesolandia fue Brachionus sp con 195,75 Ind/L en el P1 y 297,00 Ind/L en el P2, representando el 

34,66 y 41,25% respectivamente (Tabla 27). Los organismos del género Brachionus han sido 

considerados como tolerantes a algunos contaminantes (Sládecek, 1983), los organismos del género 

Brachionus se encuentran típicamente en aguas duras y alcalinas y puede predominar en ambientes 

mesotróficos o eutróficos (Carvalho, 1983).  
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Tabla 27. Densidad (Ind/L) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies de Zooplancton en la ciénaga 
Mesolandia 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P1 P2 

Ascomorpha sp 6,80 35,70 1,93 7,32 

Brachionus calyciflorus 0,00 17,00 0,00 3,48 

Brachionus falcatus 23,80 40,80 6,76 8,36 

Brachionus havanaensis 0,00 17,00 0,00 3,48 

Brachionus sp 173,40 198,90 49,28 40,77 

Brachionus sp1 10,20 0,00 2,90 0,00 

Brachionus sp2 11,90 0,00 3,38 0,00 

Cyclopoida morfo 1 1,70 0,00 0,48 0,00 

Difflugia sp 11,90 0,00 3,38 0,00 

Filinia sp 10,20 3,40 2,90 0,70 

Keratella americana 32,30 35,70 9,18 7,32 

Larva Nauplio Cyclopoida 11,90 54,40 3,38 11,15 

Lecane leontina 0,00 3,40 0,00 0,70 

Lecane sp 15,30 39,10 4,35 8,01 

Ostracoda morfo 1 6,80 3,40 1,93 0,70 

Polyarthra sp 35,70 35,70 10,14 7,32 

Testudinella sp 0,00 3,40 0,00 0,70 

Total  351,90 487,90 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

El zooplancton en la ciénaga Mesolandia obtuvo una densidad total de 839,8 Ind/L y ésta fue mayor 

en el punto de monitoreo P2 con 487,9 Ind/L; en cuanto a la riqueza presentó un comportamiento 

similar en los dos puntos de monitoreo con 13 morfoespecies (Gráfica 4). 
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Gráfica 4. Densidad (Ind/L) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad de zooplancton en la ciénaga 

Mesolandia 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En cuanto a la contribución de la densidad por phylum se reportó a Rotífera como el más 

representativo con 89,27% del total de las densidades seguido de Artrópoda con 9,31% y los menos 

representativos fueron Protozoa con 1,42% (Gráfica 5). 

 
Gráfica 5. Contribución porcentual de la densidad total de los phylum zooplanctónicos en la ciénaga 

Mesolandia. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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En cuanto a la distribución de los phyla en los puntos de monitoreo; Rotífera, Artrópoda y Protozoa 

se presentaron en los dos puntos de monitoreo, siendo el primero el más representativo en cada 

punto (Gráfica 6). 

 
Gráfica 6. Contribución a la densidad total de los phyla en los puntos de monitoreo en la ciénaga 

Mesolandia 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Los valores de Shannon-Wienner fueron bajos e inferiores a dos (2) en el P1 y P2, estando 

relacionado con sistemas de diversidad relativamente baja con efectos de la contaminación, ya que 

la presencia de una gran variedad de individuos está directamente relacionada con la disponibilidad 

y amplitud de los recursos (Roldán y Ramírez, 2008); valores superiores a dos (2), indican sistemas 

con una mayor riqueza que permiten el establecimiento de un mayor número y variedad de 

individuos mediante su vasta oferta de recursos; la equidad fue ligeramente alta y congruente con 

la dominancia. Con respecto a los valores obtenidos para la riqueza especifica descrita por el índice 

de Margalef, los resultados aquí calculados fueron bajos, ya que valores inferiores a 2 son 

considerados como zonas de baja riqueza específica y valores por encima de 5 como de alta riqueza 

(Tabla 28). 

Tabla 28. Índices ecológicos aplicados a la comunidad de zooplancton de la ciénaga Mesolandia 
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Índice P1 P2 

Individuals 695 969 

Dominance_D 0,31 0,30 

Shannon_H 1,61 1,67 

Margalef 1,98 1,89 

Equitability_J 0,61 0,63 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022 

5.1.1.3 Perifiton 

Wetzel (1983) define al perifiton como la compleja comunidad de microorganismos adheridas a un 

sustrato sumergido que puede ser orgánico o inorgánico, vivo o muerto, natural o artificial. en 

cuerpos de agua, tanto lénticos como lóticos. Está comunidad, también llamada ´biofilm´esta 

formada mayoritariamente por individuos sésiles que presentan ciclos de vida cortos (algas, 

bacterias, hongos, animales). Los atributos estructurales del perifiton como la biomasa y la 

diversidad sirven como indicadores de la calidad del agua y, los funcionales como el metabolismo y 

las interacciones de la red alimentaria son medida integrada a largo plazo de la función del 

ecosistema, que permiten comparaciones históricas con conjuntos de datos registrados 

previamente (Burns & Ryder 2001). 

En la ciénaga Mesolandia, La comunidad perifítica estuvo representada por 11 morfoespecies, las 

cuales se encontraron distribuidas en tres (3) phylum, tres (3) clases, siete (7) órdenes y nueve (9) 

familias, cuya clasificación taxonómica se compila en la Tabla 29. 

Tabla 29. Clasificación taxonómica de las morfoespecies del perifiton observadas en la ciénaga 
Mesolandia. 

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Bacillariales  Bacillariaceae  Nitzschia sp1 

Cymbellales 
Cymbellaceae Cymbella sp 

Gomphonemataceae Gomphonema sp1 

Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp1 

Naviculales 
Naviculaceae  

Gyrosigma sp 

Navicula sp1 

Navicula sp2 

Pinnulariaceae  Pinnularia sp1 

Charophyta  Conjugatophyceae Zygnematales  Zygnemataceae Spirogyra ternata 

Chlorophyta Chlorophyceae  
Oedogoniales  Oedogoniaceae  Oedogonium sp 

Sphaeropleales Scenedesmaceae Scenedesmus sp 

3 3 7 9 11 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
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La Tabla 30 recopila las densidades y abundancias relativas de las morfoespecies reportadas para la 

ciénaga. En el punto de muestreo P1 las más abundantes fueron Nitzschia sp1 (1440 Ind/cm2) y 

Navicula sp1 (936 Ind/cm2); en el punto P2, la morfoespecie más representativa fueron las misma 

que en P1 Nitzschia sp1 con (1240 Ind/cm2) y Navicula sp1 (704 Ind/cm2).  

La dominancia de las diatomeas puede estar asociada al estado eutrófico del sistema según Morales 

y Salazar (2012), en cuando a morfoespecies las pertenecientes a el género Navicula son tolerantes 

a contenidos de sedimentos y conductividades altas (Bellinger & Sigee, 2010) mientras las 

morfoespecies de Nitzschia del tipo móvil, se presentan en aguas de mala calidad (Farfan, 2016). 

Tabla 30. Densidad (Ind/cm2) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies del perifiton en la ciénaga de 
Mesolandia. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/cm2) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P1 P2 

Cymbella sp 88,00 32,00 3,15 1,44 

Eunotia sp1 24,00 0,00 0,86 0,00 

Gomphonema sp1 0,00 24,00 0,00 1,08 

Gyrosigma sp 40,00 40,00 1,43 1,81 

Navicula sp1 936,00 704,00 33,52 31,77 

Navicula sp2 48,00 0,00 1,72 0,00 

Nitzschia sp1 1440,00 1240,00 51,58 55,96 

Oedogonium sp 24,00 64,00 0,86 2,89 

Pinnularia sp1 24,00 32,00 0,86 1,44 

Scenedesmus sp 72,00 0,00 2,58 0,00 

Spirogyra ternata 96,00 80,00 3,44 3,61 

Total  2792,00 2216,00 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

El phylum Bacillariophyta “diatomeas” presentó la mayor riqueza, con nueve morfoespecies, lo que 

representó el 72,73%, seguido de Chlorophyta con dos (2) morfoespecies, correspondiendo a 

18,18% y Charophyta como la menor riqueza; una (1) morfoespecie (9,09%).  

De forma general las Bacillariophyta presentaron las mayores contribuciones a la densidad total con 

un 93,29 % de los individuos. A las diatomeas le siguieron en orden de importancia las Charophytas 

con un registro del 3,51% de los organismos y Chlorophyta con el menor aporte 3,19% del total de 

la densidad (Gráfica 7). La importancia ecológica de las diatomeas radica en varios puntos, el 

primero, Las diatomeas son las microalgas más abundantes en prácticamente todos los ecosistemas 
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acuáticos, segundo las especies de diatomeas están estrechamente vinculadas a las características 

químicas de las aguas donde viven, creciendo en rangos particulares de variables ambientales, como 

pH, salinidad, concentración de nutrientes, sedimentos en suspensión por eso son utilizadas en la 

evaluación y monitoreo ambiental. Finalmente, su cubierta celular silícea no se descompone, por lo 

que las diatomeas de sedimentos pueden ser utilizadas para interpretar las condiciones pasadas 

(Liukkonen et al., 1997; Gabito et al., 2013).  

 
Gráfica 7. Contribución porcentual de los phyla del perifiton a la densidad total en la ciénaga Mesolandia. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La distribución espacial de morfoespecies (Gráfica 8) no presentó variación espacial marcada ya que 

los dos puntos monitoreados reportaron valores cercanos (8 y 10 morfoespecies). La densidad del 

perifiton en la ciénaga, osciló entre 2216 Ind/cm2 en P2 y 2972 Ind/cm2 con una diferencia numérica 

baja. 

Bacillariophyta
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Gráfica 8. Densidad (Ind/cm2) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad perifítica en la ciénaga 
Mesolandia. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

La distribución espacial de la densidad (Gráfica 9) se comportó de manera similar a la composición 

general, las Bacillariophyta proliferaron en los sustratos analizados en P1 y P2 con 2600 y 2072 

Ind/cm2 respectivamente. Las restantes divisiones presentaron sus mayores aportes en P1. 

 
Gráfica 9. Contribución de los phyla de perifiton a la densidad total por punto de monitoreo en la ciénaga 

Mesolandia. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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En cuanto a la estructura de la comunidad perifítica descrita a través de los índices ecológicos en la 

Tabla 31 los valores sugieren que el ensamblaje registrado en la ciénaga Mesolandia presenta una 

diversidad baja, con un valor máximo de Shannon de 1,28 (P1) una distribución poco homogénea 

de las abundancias entre las especies, es decir, baja equitatividad (J’ 0,55 P1). El índice de 

dominancia presentó valores moderados (D = 0,38 a 0,41). Finalmente, el índice de Margalef indicó 

una baja diversidad dado que sus valores fueron inferiores a 2, propios de zonas de baja diversidad 

(Margalef,1995). 

Tabla 31. Índices ecológicos aplicados al perifiton en la ciénaga de Mesolandia. 

Indices P1 P2 

Taxa_S 10 8 

Individuals 2792 2216 

Dominance_D 0,38 0,41 

Shannon_H 1,28 1,15 

Margalef 1,13 0,90 

Equitability_J 0,55 0,55 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

5.1.1.4 Macroinvertebrados bentónicos 

Los macroinvertebrados bentónicos comprenden aquellos organismos asociados al fondo de los 

ríos, lagos y ciénagas que por lo general son visibles al ojo humano ya que su tamaño es mayor a 0,3 

mm de longitud. Son mayormente sedentarios y cumplen parte de su ciclo vital en el medio acuático 

(Termeus, et al., 2012)., pertenecen a un grupo taxonómicamente muy diverso en el que se incluyen 

clases como la Insecta, Crustácea, Oligochaeta, Malacostraca, Turbellaria, Artrópodos, Arachnoidea 

y Mollusca, principalmente de insectos en su fase larvaria. Los macroinvertebrados juegan un papel 

importante en todos los procesos ecológicos de los sistemas acuáticos, son un enlace importante 

para la transferencia de energía a diversos niveles tróficos de las cadenas alimentarias 

acuáticas (Malmqvist, et al., 2004), aceleran los procesos de descomposición de detritos y 

contribuyen al reciclaje de nutrientes (Hanson, et al., 2010); además, consumen gran cantidad de 

algas y otros microorganismos asociados con el perifiton en los ríos o con el plancton en los lagos y, 

muchas veces, este consumo aumenta la productividad primaria, ya que se elimina el tejido poco 

productivo y se mineralizan los nutrientes (Allan y Castillo, 2007). 
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En la ciénaga Mesolandia, la comunidad de macroinvertebrados bentónicos estuvo representada 

por cuatro (4) morfoespecies, las cuales se encontraron distribuidas en un phylum, dos (2) clases, 

tres (3) órdenes y tres (3) familias, cuya clasificación taxonómica se encuentra enlistada en la Tabla 

32. 

Tabla 32. Clasificación taxonómica de las morfoespecies de macroinvertebrados bentónicos observadas en 
la ciénaga Mesolandia. 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Mollusca 

Bivalvia Veneroida Corbiiculidae Polymesoda sp 

Gastropoda 
Architaenioglossa Ampullaridae 

Marisa cornuarietis 

Pomacea sp 

Neotaenioglossa Thiaridae Melanoides tuberculatus 

1 2 3 3 4 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Melanoides tuberculatus fue la morfoespecie de mayor abundancia en la ciénaga Mesolandia, con 

1925,93 Ind/m2 y 2214,81 Ind/m2 en P1 y P2 respectivamente, constituyendo más del 90% de la 

abundancia relativa en los puntos monitoreados (Tabla 33). A M. tuberculatus se le puede encontrar 

en todo tipo de ambientes, desde ríos, quebradas, arroyos, caños, canales y otros sistemas lénticos 

naturales y artificiales, incluidos los embalses. Es un habitante común de aguas contaminadas con 

desechos de origen orgánico y eutrofizadas, resiste altos niveles de contaminación por lo que resulta 

en un buen indicador de condiciones de anoxia y algo de salinidad (Lasso, 2011). Esta especie es 

altamente móvil, consume desechos generados por los humanos y se adapta a diferentes entornos 

(CABI, 2018). 

Tabla 33. Densidad (Ind/m2) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies de Macroinvertebrados 
bentónicos en la ciénaga Mesolandia. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/m2) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 Total  P1 P2 

Marisa cornuarietis 0,00 22,22 22,22 0,00 0,99 

Melanoides tuberculatus 1925,93 2214,81 4140,74 100,00 98,52 

Polymesoda sp 0,00 3,70 3,70 0,00 0,16 

Pomacea sp 0,00 7,41 7,41 0,00 0,33 

Total  1925,93 2248,15 4174,07 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La densidad de Macroinvertebrados bentónicos fue relativamente alta en la ciénaga, y su valor 

máximo fue registrado en P2 con 2248,15 Ind/m2. La riqueza presentó un rango de variación de 1-4 

morfoespecies y su máximo fue consistente con el la densidad (Gráfica 10). En general, las 

diferencias observadas en la densidad betónica entre los puntos muestreados fueron bajas y éstas 
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se encuentran explicadas por los aportes de M. tuberculatus y en menor medida Marisa cornuarietis 

en P2, este último ausente en punto 1.  

La distribución de los macroinvertebrados en ecosistemas lenticos, se relaciona con la vegetación 

flotante, la cual constituye un sustrato y refugio para una gran diversidad de comunidades 

bentónicas (Quiroz et al.,2010). De igual manera Ramírez y Viña (1998), resumen la importancia de 

las comunidades de macrófitas en cuanto a que confieren estabilidad al terreno, generan la vía 

trófica directa y la detrítica, diversifica la vía trófica y constituye la base para el desarrollo de una 

abundante y diversa comunidad de organismos asociados. 

 
Gráfica 10. Densidad (Ind/m2) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad de Macroinvertebrados 

bentónicos en la ciénaga Mesolandia. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

Las contribuciones a la densidad total estuvieron caracterizadas por aportes de la clase Gatropoda, 

representados en un 99,91% del valor total, seguida de Bivalvia con 0,09% (Gráfica 11). La 

dominancia de estos taxones del phylum Mollusca no es sorprendente en ecosistemas como la 

ciénaga Mesolandia, que cuenta con un ambiente bentónico rico en materia orgánica y propicio 
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para el establecimiento de estos organismos que utilizan el detritus como fuente de alimento. 

Wanganeo et al. (2011) señala que especies de Mollusca caracterizan a aguas alcalinas y fondos 

ricos en materia orgánica ya que éstas pueden sobrevivir en condiciones de oxígeno muy bajas 

(Sharma,1986). 

 
Gráfica 11. Contribución porcentual de las clases de Macroinvertebrados bentónicos a la densidad total en 

la ciénaga Mesolandia. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

A nivel espacial la clase Gatropoda continuó con su patrón de dominancia en ambos puntos de 

muestreo, y estuvo mejor representada en P2, donde registró 2244,44 Ind/m2; Bivalvia obtuvo 

contribuciones bajas y estuvo asociada únicamente a P2 con aportes de 3,70 Ind/m2 (Gráfica 12).  
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Gráfica 12. Contribución de las clases de Macroinvertebrados bentónicos a la densidad total por punto de 

monitoreo en la ciénaga Mesolandia. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Dado que la riqueza (Taxa_S) en la ciénaga Mesolandia fue inferior a cinco (5) no le fueron calculados 

los índices ecológicos debido a que este número es poco representativo en la estimación de dichos 

índices, de tal manera que su cálculo resultaría en una sub o sobreestimación de los atributos 

ecológicos que relacionan los mismos. 

5.1.1.5 Peces 

La comunidad íctica en la ciénaga de Mesolandia, durante el monitoreo estuvo conformada por 

dos (2) especies, las cuales estuvieron distribuidas taxonómicamente en un (1) phylum, e igual 

número de clases, un (1) orden y una () familia, cuya clasificación taxonómica se encuentra en 

detalle en la Tabla 34.  

Tabla 34. Clasificación taxonómica de las especies icticas reportadas en la ciénaga de Mesolandia.  

Phylum  Clase Orden Familia Especie 

Chordata Actinopteri Cichliformes Cichlidae 
Andinoacara latifrons 

Caquetaia kraussii 

1 1 1 1 2 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
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La especie de mayor abundancia fue Caquetaia kraussii, ya que reportó 57,00 individuos 

representados en 57,14% de la abundancia relativa del punto de monitoreo P1 y 81,43% en P2. En 

cuanto a Andinoacara latifrons, registró 28,00 individuos y fue más representativa en P1 donde 

realizó el 42,86% de los aportes (Tabla 35). 

C.kraussi es una especie nativa de Colombia y Venezuela, distribuida en la cuenca media y baja de 

los ríos Atrato, Sinú, San Jorge, Cesar, Arauca, Cauca y Magdalena. Habita en aguas tranquilas de las 

tierras bajas (ciénagas) y quebradas de suave corriente de aguas dulces o salinidad muy baja (Dahl, 

1971). 

Por su parte A. latifrons es un pez ampliamente distribuido en Centro y Suramérica (Colombia y 

Venezuela) y Trinidad y Tobago (Kullander, 2003) y un habitante frecuente de todas las partes bajas 

de los sistemas del Magdalena y del Sinú, en donde se considera comestible (Dahl, 1971). 

Tabla 35. Abundancia y abundancia relativa de especies icticas reportadas en la ciénaga Mesolandia. 

Especie 
Individuos Abundancia relativa (%) 

P1 P2 Total  P1 P2 

Andinoacara latifrons 15,00 13,00 28,00 42,86% 18,57% 

Caquetaia kraussii 20,00 57,00 77,00 57,14% 81,43% 

Total  35,00 70,00 105,00 100,00% 100,00% 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

La abundancia total en la ciénaga fue de 105,00 individuos, el punto de monitoreo con mayor 

captura fue P2, el cual obtuvo 72,00 individuos; la riqueza no presentó variación en la ciénaga ya 

que obtuvo un valor de 2,00 para los puntos monitoreados (Gráfica 13).  
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Gráfica 13. Abundancia (No. Individuos) y Riqueza (No. Especies) de la comunidad de peces en la ciénaga 

de Mesolandia. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

Debido a la baja riqueza reportada en el área de estudio los índices de diversidad, no fueron 

calculados, ya que el número de morfoespecies por punto fue menor a 5.  

5.1.1.6 Macrófitas 

En la Ciénaga Mesolandia no se reportaron morfoespecies de macrófitas durante el período de 

monitoreo. 

La distribución de las macrófitas depende de varios factores, principalmente la velocidad del agua, 

sus características fisicoquímicas y las del sedimento, o la sombra de la vegetación ribereña 

(Arocena y Mazzeo, 1994). Arocena et al. (1992) indican que el material en suspensión, oxígeno 

disuelto, pH, alcalinidad, fósforo total (Pt) y nitrógeno total inorgánico, variables relacionadas con 

la contaminación orgánica, tienen gran influencia sobre la distribución de macrófitas.  
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5.1.2 Ciénaga de Malambo 

La comunidad fitoplanctónica en la ciénaga de Malambo estuvo representada por 30 morfoespecies, 

vinculadas a cinco (5) divisiones, siete (7) clases, once (11) órdenes y 17 familias, cuya clasificación 

taxonómica se encuentra relacionada en la Tabla 36. La división Chlorophyta constituyó el 40% de 

la riqueza de taxa con 12 morfoespecies, le siguieron las Euglenozoa con 10 morfoespecies que 

representaron el 33,33% del total de la riqueza, las Bacillariophyta aportaron unos 16,67% seguidas 

de las Cyanobacteria con el 6,67% y por ultimo las Ochrophytas con el 3,33%. 

Tabla 36. Clasificación taxonómica de las morfoespecies del fitoplancton observadas en la ciénaga de 
Malambo. 

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

 Chlorophyta 

 Chlorophyceae 

 Sphaeropleales 

Hydrodictyaceae Tetraedron sp1 

Scenedesmaceae 

Desmodesmus 
opoliensis 

Desmodesmus sp1 

Desmodesmus sp2 

Pectinodesmus 
pectinatus 

Selenastraceae Selenastrum sp1 

 Trebouxiales Botryococcaceae Botryococcus sp 

Chlamydomonadales 

Chlorococcaceae Chlorococcum sp 

Volvocaceae 
Eudorina sp 

Pandorina morum 

Trebouxiophyceae Chlorellales 
 Chlorellaceae Actinastrum sp1 

Oocystaceae Oocystis sp1 

Bacillariophyta 
Bacillariophyceae 

 Naviculales  Pinnulariaceae Pinnularia sp1 

Bacillariales  Bacillariaceae  
Nitzschia reversa 

Nitzschia sp1 

Rhopalodiales Rhopalodiaceae Rhopalodia sp 

Coscinodiscophyceae Aulacoseirales Aulacoseiraceae Aulacoseira sp 

Cyanobacteria 
Cyanophyceae Oscillatoriales Oscillatoriaceae Oscillatoria sp1 

Cyanophyceae  Oscillatoriales Microcoleaceae Planktothrix sp 

Euglenozoa 

Euglenophyceae Euglenales Phacaceae 

Lepocinclis acus 

Lepocinclis sp1 

Lepocinclis sp2 

Phacus  sp1 

Euglenophyceae  Euglenales Euglenaceae 

Euglena sp1 

Euglena sp2 

Trachelomonas 
armata 
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Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

Trachelomonas 
hispida 

Trachelomonas sp1 

Trachelomonas sp2 

Ochrophyta Xanthophyceae Mischococcales Sciadiaceae Centritractus sp 

6 10 14 18 31 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

La morfoespecie con mayor densidad en los puntos de muestreo fue Botrycoccus sp que osció entre 

223600 ind/l P5 y 665200 ind/L (P3), también se destacan las morfoespecies Actinastrum sp1 siendo 

la segunda con mayor densidad en P1 y P5 con 16440 ind/L y 6400 ind/L respectivamente, la 

morfoespecie Selenastrum sp1 200 ind/L en P2, Aulacoseira sp con 3200 en P3 y Euglena sp1 en P4 

con 3600 ind/L (Tabla 37). La presencia abundante de Botrycoccus sp significa que esta 

morfoespecie tiene una gran adaptación a las condiciones fisicoquímicas y ambientales de la 

Ciénaga. Ademas este genero es bioindicador de cuerpos de aguas oligotróficos, principal con baja 

mineralización y altas cantidades de fósforo inorgánico disuelto (Pinilla 200). 

Tabla 37. Densidad (Ind/L) de las morfoespecies del fitoplancton en la ciénaga de Malambo.  

Morfoespecie P1 P2 P3 P4 P5 Total 

Actinastrum sp1 16400,00 1600,00 2000,00 2400,00 6400,00 28800,00 

Aulacoseira sp 15600,00 800,00 3200,00 1200,00 4400,00 25200,00 

Botryococcus sp 408800,00 348000,00 665200,00 366400,00 223600,00 2012000,00 

Centritractus sp 800,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 2000,00 

Chlorococcum sp 1200,00 1600,00 0,00 0,00 800,00 3600,00 

Desmodesmus opoliensis 800,00 0,00 400,00 0,00 400,00 1600,00 

Desmodesmus sp1 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 

Desmodesmus sp2 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 1200,00 

Eudorina sp 800,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2800,00 

Euglena sp1 4400,00 0,00 0,00 3600,00 2400,00 10400,00 

Euglena sp2 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 

Lepocinclis acus 3600,00 0,00 0,00 0,00 4400,00 8000,00 

Lepocinclis sp1 2000,00 0,00 0,00 2800,00 5200,00 10000,00 

Lepocinclis sp2 1200,00 0,00 0,00 2400,00 4400,00 8000,00 

Nitzschia reversa 1200,00 0,00 0,00 0,00 800,00 2000,00 

Nitzschia sp1 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 

Oocystis sp1 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 

Oscillatoria sp1 0,00 800,00 2400,00 1200,00 0,00 4400,00 

Pandorina morum 2000,00 0,00 800,00 2400,00 3200,00 8400,00 

Pectinodesmus pectinatus 0,00 0,00 800,00 0,00 400,00 1200,00 

Phacus  sp1 2400,00 0,00 0,00 2400,00 2000,00 6800,00 

Pinnularia sp1 0,00 0,00 0,00 1200,00 0,00 1200,00 

Planktothrix sp 4800,00 0,00 0,00 1200,00 3200,00 9200,00 
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Morfoespecie P1 P2 P3 P4 P5 Total 

Rhopalodia sp 0,00 1600,00 800,00 2000,00 0,00 4400,00 

Selenastrum sp1 0,00 2000,00 1200,00 2800,00 0,00 6000,00 

Tetraedron sp1 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 1200,00 

Trachelomonas armata 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 

Trachelomonas hispida 4400,00 0,00 0,00 1200,00 3200,00 8800,00 

Trachelomonas sp1 1600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1600,00 

Trachelomonas sp2 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 

Total  473200,00 356400,00 676800,00 393200,00 274400,00 2174000,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

Tabla 38. Abundancia relativa (%) de las morfoespecies del fitoplancton en la ciénaga de Malambo.  

Morfoespecie 
Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P3 P4 P5 

Actinastrum sp1 3,47 0,45 0,30 0,61 2,33 

Aulacoseira sp 3,30 0,22 0,47 0,31 1,60 

Botryococcus sp 86,39 97,64 98,29 93,18 81,49 

Centritractus sp 0,17 0,00 0,00 0,00 0,44 

Chlorococcum sp 0,25 0,45 0,00 0,00 0,29 

Desmodesmus opoliensis 0,17 0,00 0,06 0,00 0,15 

Desmodesmus sp1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 

Desmodesmus sp2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 

Eudorina sp 0,17 0,00 0,00 0,00 0,73 

Euglena sp1 0,93 0,00 0,00 0,92 0,87 

Euglena sp2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 

Lepocinclis acus 0,76 0,00 0,00 0,00 1,60 

Lepocinclis sp1 0,42 0,00 0,00 0,71 1,90 

Lepocinclis sp2 0,25 0,00 0,00 0,61 1,60 

Nitzschia reversa 0,25 0,00 0,00 0,00 0,29 

Nitzschia sp1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 

Oocystis sp1 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oscillatoria sp1 0,00 0,22 0,35 0,31 0,00 

Pandorina morum 0,42 0,00 0,12 0,61 1,17 

Pectinodesmus pectinatus 0,00 0,00 0,12 0,00 0,15 

Phacus  sp1 0,51 0,00 0,00 0,61 0,73 

Pinnularia sp1 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 

Planktothrix sp 1,01 0,00 0,00 0,31 1,17 

Rhopalodia sp 0,00 0,45 0,12 0,51 0,00 

Selenastrum sp1 0,00 0,56 0,18 0,71 0,00 

Tetraedron sp1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 

Trachelomonas armata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 

Trachelomonas hispida 0,93 0,00 0,00 0,31 1,17 

Trachelomonas sp1 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trachelomonas sp2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 

Total  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
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La distribución de la riqueza y densidad en los puntos de muestreo oscilaron entre 8 morfoespecies 

en P2 y 24 morfoespecies registrado en P5, las densidades oscilaron entre 274400 ind/L (P5) y 

676800 ind/L P3 (Gráfica 14). 

 
Gráfica 14. Densidad (Ind/L) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad fitoplanctónica en la ciénaga 

de Malambo. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

Las contribuciones de las divisiones fitoplanctónicas a la densidad total estuvieron dominadas en un 

95,16% por morfoespecies de Chlorophyta, seguida de Euglenozoa con el 2,58%, Bacillariophytas 

1,555 el resto de phylum registraron aportes por debajo del 1%. (Gráfica 15). 
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Gráfica 15. Contribución porcentual de los phyla del fitoplanctónica la densidad total en la ciénaga de 
Malambo. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

La mayor densidad por grupo fitoplanctónico en la ciénaga de Malambo se presentó en P3 con 

676800 Ind/L con un mayor aporte de las Chlorophytas con más del 99,05% la abundancia total, en 

general en todos los puntos de muestreo se registró la misma tendencia con un mayor aporte de la 

densidad de esta división con porcentajes que van del 87% (P1) y 99% (P4), las Euglenozoa fue el 

segundo phylum con mayor aporte a la densidad y su mayor presencia de dio en P5 y las 

Ochrophytas aportaron las menores abundancias con aparición en P1 y P5 (Gráfica 16). 
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Gráfica 16. Contribución de los phyla del fitoplancton a la densidad por punto de monitoreo en la ciénaga 

de Malambo. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

Los índices ecológicos aplicados a la comunidad fitoplanctónica de la ciénaga de Malambo se 

consigna en la Tabla 39. De acuerdo con lo obtenido para el índice de Shannon-Wienner, la 

comunidad fitoplanctónica registrada presenta una diversidad baja, con un máximo de 1,00- en el 

P5 y el valor más bajo se presentó en (PE) CON 0,09. El valor hallado de índice de diversidad, se 

explica básicamente por la presencia de la morfoespecie Botryococcus sp (que aportaron entre el 

87% y 99% de la abundancia total para cada punto. Considerando las abundancias de estas 

morfoespecies el índice de equitatividad obtuvo un valor bajo, congruente con los altos valores de 

dominancia de Simpson en todos los puntos de muestreo. Por su parte, el índice de Margalef obtuvo 

registros indicadores de niveles de diversidad bajos. 

Un valor de diversidad (H') inferiores a 1 corresponden al agua muy contaminada (Segnini, S. 2003). 

Acorde con esta categorización, la diversidad del fitoplancton indica que la Cienaga presenta aguas 

ligeramente contaminadas. 
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Tabla 39. Índices ecológicos aplicados a la comunidad del fitoplancton en la ciénaga de Malambo.  

Índice P1 P2 P3 P4 P5 

Taxa_S 19 7 9 13 24 

Individuals 473200,00 355600,00 674400,00 392000,00 274400,00 

Dominance_D 0,75 0,96 0,97 0,87 0,67 

Shannon_H 0,73 0,14 0,10 0,40 1007,00 

Margalef 1377,00 0,47 0,60 0,93 1,84 

Equitability_J 0,25 0,07 0,04 0,16 0,32 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

5.1.2.1 Fitoplancton 

La comunidad fitoplanctónica en la ciénaga de Malambo estuvo representada por 30 morfoespecies, 

vinculadas a cinco (5) divisiones, siete (7) clases, once (11) órdenes y 17 familias, cuya clasificación 

taxonómica se encuentra relacionada en la Tabla 36. La división Chlorophyta constituyó el 40% de 

la riqueza de taxa con 12 morfoespecies, le siguieron las Euglenozoa con 10 morfoespecies que 

representaron el 33,33% del total de la riqueza, las Bacillariophyta aportaron unos 16,67% seguidas 

de las Cyanobacteria con el 6,67% y por ultimo las Ochrophytas con el 3,33%. 

Tabla 40. Clasificación taxonómica de las morfoespecies del fitoplancton observadas en la ciénaga de 
Malambo. 

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

 Chlorophyta 

 Chlorophyceae 

 Sphaeropleales 

Hydrodictyaceae Tetraedron sp1 

Scenedesmaceae 

Desmodesmus 
opoliensis 

Desmodesmus sp1 

Desmodesmus sp2 

Pectinodesmus 
pectinatus 

Selenastraceae Selenastrum sp1 

 Trebouxiales Botryococcaceae Botryococcus sp 

Chlamydomonadales 

Chlorococcaceae Chlorococcum sp 

Volvocaceae 
Eudorina sp 

Pandorina morum 

Trebouxiophyceae Chlorellales 
 Chlorellaceae Actinastrum sp1 

Oocystaceae Oocystis sp1 

Bacillariophyta 
Bacillariophyceae 

 Naviculales  Pinnulariaceae Pinnularia sp1 

Bacillariales  Bacillariaceae  
Nitzschia reversa 

Nitzschia sp1 

Rhopalodiales Rhopalodiaceae Rhopalodia sp 

Coscinodiscophyceae Aulacoseirales Aulacoseiraceae Aulacoseira sp 

Cyanobacteria 
Cyanophyceae Oscillatoriales Oscillatoriaceae Oscillatoria sp1 

Cyanophyceae  Oscillatoriales Microcoleaceae Planktothrix sp 
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Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

Euglenozoa 

Euglenophyceae Euglenales Phacaceae 

Lepocinclis acus 

Lepocinclis sp1 

Lepocinclis sp2 

Phacus  sp1 

Euglenophyceae  Euglenales Euglenaceae 

Euglena sp1 

Euglena sp2 

Trachelomonas 
armata 

Trachelomonas 
hispida 

Trachelomonas sp1 

Trachelomonas sp2 

Ochrophyta Xanthophyceae Mischococcales Sciadiaceae Centritractus sp 

5 9 13 17 30 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

La morfoespecie con mayor densidad en los puntos de muestreo fue Botrycoccus sp que osció entre 

223600 ind/l P5 y 665200 ind/L (P3), también se destacan las morfoespecies Actinastrum sp1 siendo 

la segunda con mayor densidad en P1 y P5 con 16440 ind/L y 6400 ind/L respectivamente, la 

morfoespecie Selenastrum sp1 200 ind/L en P2, Aulacoseira sp con 3200 en P3 y Euglena sp1 en P4 

con 3600 ind/L (Tabla 37). La presencia abundante de Botrycoccus sp significa que esta 

morfoespecie tiene una gran adaptación a las condiciones fisicoquímicas y ambientales de la 

Ciénaga. Ademas este genero es bioindicador de cuerpos de aguas oligotróficos, principal con baja 

mineralización y altas cantidades de fósforo inorgánico disuelto (Pinilla 200). 

Tabla 41. Densidad (Ind/L) de las morfoespecies del fitoplancton en la ciénaga de Malambo.  

Morfoespecie P1 P2 P3 P4 P5 Total 

Actinastrum sp1 16400,00 1600,00 2000,00 2400,00 6400,00 28800,00 

Aulacoseira sp 15600,00 800,00 3200,00 1200,00 4400,00 25200,00 

Botryococcus sp 408800,00 348000,00 665200,00 366400,00 223600,00 2012000,00 

Centritractus sp 800,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 2000,00 

Chlorococcum sp 1200,00 1600,00 0,00 0,00 800,00 3600,00 

Desmodesmus opoliensis 800,00 0,00 400,00 0,00 400,00 1600,00 

Desmodesmus sp1 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 

Desmodesmus sp2 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 1200,00 

Eudorina sp 800,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2800,00 

Euglena sp1 4400,00 0,00 0,00 3600,00 2400,00 10400,00 

Euglena sp2 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 

Lepocinclis acus 3600,00 0,00 0,00 0,00 4400,00 8000,00 

Lepocinclis sp1 2000,00 0,00 0,00 2800,00 5200,00 10000,00 

Lepocinclis sp2 1200,00 0,00 0,00 2400,00 4400,00 8000,00 



 

INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE 
CARACTERIZACIÓN DE COMUNIDADES 

HIDROBIOLÓGICAS 

FO-PO-PSM-74-01 

09/11/2020 

Versión: 02 

Página 92 de 392 

OT-7517-3 B- Versión 00 
 

www.serambiente.com 

Tel: (57) (5) 385 8220 - Carrera 41 No. 73B – 72 

Barranquilla, Colombia 

 

 

Morfoespecie P1 P2 P3 P4 P5 Total 

Nitzschia reversa 1200,00 0,00 0,00 0,00 800,00 2000,00 

Nitzschia sp1 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 

Oocystis sp1 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 

Oscillatoria sp1 0,00 800,00 2400,00 1200,00 0,00 4400,00 

Pandorina morum 2000,00 0,00 800,00 2400,00 3200,00 8400,00 

Pectinodesmus pectinatus 0,00 0,00 800,00 0,00 400,00 1200,00 

Phacus sp1 2400,00 0,00 0,00 2400,00 2000,00 6800,00 

Pinnularia sp1 0,00 0,00 0,00 1200,00 0,00 1200,00 

Planktothrix sp 4800,00 0,00 0,00 1200,00 3200,00 9200,00 

Rhopalodia sp 0,00 1600,00 800,00 2000,00 0,00 4400,00 

Selenastrum sp1 0,00 2000,00 1200,00 2800,00 0,00 6000,00 

Tetraedron sp1 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 1200,00 

Trachelomonas armata 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 

Trachelomonas hispida 4400,00 0,00 0,00 1200,00 3200,00 8800,00 

Trachelomonas sp1 1600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1600,00 

Trachelomonas sp2 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 

Total  473200,00 356400,00 676800,00 393200,00 274400,00 2174000,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

Tabla 42. Abundancia relativa (%) de las morfoespecies del fitoplancton en la ciénaga de Malambo.  

Morfoespecie 
Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P3 P4 P5 

Actinastrum sp1 3,47 0,45 0,30 0,61 2,33 

Aulacoseira sp 3,30 0,22 0,47 0,31 1,60 

Botryococcus sp 86,39 97,64 98,29 93,18 81,49 

Centritractus sp 0,17 0,00 0,00 0,00 0,44 

Chlorococcum sp 0,25 0,45 0,00 0,00 0,29 

Desmodesmus opoliensis 0,17 0,00 0,06 0,00 0,15 

Desmodesmus sp1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 

Desmodesmus sp2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 

Eudorina sp 0,17 0,00 0,00 0,00 0,73 

Euglena sp1 0,93 0,00 0,00 0,92 0,87 

Euglena sp2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 

Lepocinclis acus 0,76 0,00 0,00 0,00 1,60 

Lepocinclis sp1 0,42 0,00 0,00 0,71 1,90 

Lepocinclis sp2 0,25 0,00 0,00 0,61 1,60 

Nitzschia reversa 0,25 0,00 0,00 0,00 0,29 

Nitzschia sp1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 

Oocystis sp1 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oscillatoria sp1 0,00 0,22 0,35 0,31 0,00 

Pandorina morum 0,42 0,00 0,12 0,61 1,17 

Pectinodesmus pectinatus 0,00 0,00 0,12 0,00 0,15 

Phacus  sp1 0,51 0,00 0,00 0,61 0,73 

Pinnularia sp1 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 

Planktothrix sp 1,01 0,00 0,00 0,31 1,17 
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Morfoespecie 
Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P3 P4 P5 

Rhopalodia sp 0,00 0,45 0,12 0,51 0,00 

Selenastrum sp1 0,00 0,56 0,18 0,71 0,00 

Tetraedron sp1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 

Trachelomonas armata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 

Trachelomonas hispida 0,93 0,00 0,00 0,31 1,17 

Trachelomonas sp1 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trachelomonas sp2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 

Total general 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

La distribución de la riqueza y densidad en los puntos de muestreo oscilaron entre 8 morfoespecies 

en P2 y 24 morfoespecies registrado en P5, las densidades oscilaron entre 274400 ind/L (P5) y 

676800 ind/L P3 (Gráfica 14). 

 
Gráfica 17. Densidad (Ind/L) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad fitoplanctónica en la ciénaga 

de Malambo. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
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Las contribuciones de las divisiones fitoplanctónicas a la densidad total estuvieron dominadas en un 

95,16% por morfoespecies de Chlorophyta, seguida de Euglenozoa con el 2,58%, Bacillariophytas 

1,555 el resto de phylum registraron aportes por debajo del 1%. (Gráfica 15). 

 

Gráfica 18. Contribución porcentual de los phyla del fitoplanctónica la densidad total en la ciénaga de 
Malambo. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

La mayor densidad por grupo fitoplanctónico en la ciénaga de Malambo se presentó en P3 con 

676800 Ind/L con un mayor aporte de las Chlorophytas con más del 99,05% la abundancia total, en 

general en todos los puntos de muestreo se registró la misma tendencia con un mayor aporte de la 

densidad de esta división con porcentajes que van del 87% (P1) y 99% (P4), las Euglenozoa fue el 

segundo phylum con mayor aporte a la densidad y su mayor presencia de dio en P5 y las 

Ochrophytas aportaron las menores abundancias con aparición en P1 y P5 (Gráfica 16). 
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Gráfica 19. Contribución de los phyla del fitoplancton a la densidad por punto de monitoreo en la ciénaga 

de Malambo. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

Los índices ecológicos aplicados a la comunidad fitoplanctónica de la ciénaga de Malambo se 

consigna en la Tabla 39. De acuerdo con lo obtenido para el índice de Shannon-Wienner, la 

comunidad fitoplanctónica registrada presenta una diversidad baja, con un máximo de 1,00- en el 

P5 y el valor más bajo se presentó en (PE) CON 0,09. El valor hallado de índice de diversidad, se 

explica básicamente por la presencia de la morfoespecie Botryococcus sp (que aportaron entre el 

87% y 99% de la abundancia total para cada punto. Considerando las abundancias de estas 

morfoespecies el índice de equitatividad obtuvo un valor bajo, congruente con los altos valores de 

dominancia de Simpson en todos los puntos de muestreo. Por su parte, el índice de Margalef obtuvo 

registros indicadores de niveles de diversidad bajos. 

Un valor de diversidad (H') inferiores a 1 corresponden al agua muy contaminada (Segnini, S. 2003). 

Acorde con esta categorización, la diversidad del fitoplancton indica que la Cienaga presenta aguas 

ligeramente contaminadas. 
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Tabla 43. Índices ecológicos aplicados a la comunidad del fitoplancton en la ciénaga de Malambo.  

Índice P1 P2 P3 P4 P5 

Taxa_S 19 7 9 13 24 

Individuals 473200,00 355600,00 674400,00 392000,00 274400,00 

Dominance_D 0,75 0,96 0,97 0,87 0,67 

Shannon_H 0,73 0,14 0,10 0,40 1007,00 

Margalef 1377,00 0,47 0,60 0,93 1,84 

Equitability_J 0,25 0,07 0,04 0,16 0,32 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022 

5.1.2.2 Zooplancton 

 

En la ciénaga de Malambo, la comunidad de zooplancton estuvo representada por 20 

morfoespecies, las cuales se encuentran distribuidas en cuatro (4) phylum, cinco (5) clases, seis (6) 

órdenes y 11 familias, con dos (2) no determinadas. La clasificación taxonómica completa se 

encuentra enlistada en la Tabla 44. 

Tabla 44. Clasificación Taxonómica del zooplancton en la ciénaga Malambo. 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Arthropoda 

Branchiopoda Diplostraca 
Daphniidae Daphnia sp 

Moinidae Moina sp 

Maxillopoda Cyclopoida 
- Cyclopoida morfo 1 

- Larva Nauplio Cyclopoida 

Ciliophora Ciliatea Peritrichida Vorticellidae Vorticella sp 

Protozoa Lobosa Arcellinida 

Arcellidae 
Arcella discoides 

Arcella gibbosa 

Centropyxidae Centropyxis sp 

Difflugiidae Difflugia sp 

Rotifera Monogonta 

Flosculariaceae Filiniidae Filinia sp 

Ploima 

Brachionidae 

Brachionus angularis 

Brachionus calyciflorus 

Brachionus caudatus 

Brachionus falcatus 

Brachionus havanaensis 

Keratella americana 

Gatropodidae Ascomorpha sp 

Lecanidae 
Lecane luna 

Lecane sp 

Synchaetidae Polyarthra sp 

4 5 6 11 20 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
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La morfoespecie más abundante en esta ciénaga fue Brachionus calyciflorus con 334,40Ind/L, con 

reporte en todos los puntos de monitoreo. Su mayor densidad se encontró en el punto Ciénaga de 

Malambo P4, con un valor de 100,80Ind/L. Seguido en densidad se encontró la morfoespecie 

Cyclopoida morfo 1 con 262,40Ind/L. La morfoespecie Daphnia sp, reportada solo en los puntos 

Ciénaga de Malambo P1 y Ciénaga de Malambo P5, tuvo la menor densidad con 4,80Ind/L. El punto 

Ciénaga de Malambo P1, tuvo a mayor densidad del área de estudio con 398,40Ind/L, seguido de 

Ciénaga de Malambo P4, con 363,20Ind/L. Por otro lado, el punto de menor densidad fue Ciénaga 

de Malambo P2 con una densidad total de 264,00Ind/L (Tabla 45). 

Tabla 45. Densidad (Ind/L) de las morfoespecies de Zooplancton en la ciénaga de Malambo. 

Morfoespecie P1 P2 P3 P4 P5 Total 

Daphnia sp 3,20 0,00 0,00 0,00 1,60 4,80 

Moina sp 3,20 9,60 4,80 0,00 0,00 17,60 

Cyclopoida morfo 1 62,40 75,20 54,40 33,60 36,80 262,40 

Larva Nauplio Cyclopoida 28,80 49,60 68,80 41,60 35,20 224,00 

Vorticella sp 1,60 0,00 0,00 0,00 3,20 4,80 

Arcella discoides 19,20 8,00 6,40 16,00 24,00 73,60 

Arcella gibbosa 14,40 0,00 3,20 6,40 1,60 25,60 

Centropyxis sp 14,40 1,60 0,00 19,20 6,40 41,60 

Difflugia sp 6,40 3,20 0,00 14,40 9,60 33,60 

Filinia sp 9,60 8,00 19,20 9,60 24,00 70,40 

Brachionus angularis 0,00 24,00 16,00 0,00 28,80 68,80 

Brachionus calyciflorus  120,00 19,20 28,80 100,80 65,60 334,40 

Brachionus caudatus 3,20 0,00 9,60 1,60 1,60 16,00 

Brachionus falcatus 56,00 16,00 33,60 46,40 30,40 182,40 

Brachionus havanaensis 0,00 30,40 9,60 0,00 4,80 44,80 

Keratella americana 8,00 1,60 9,60 19,20 16,00 54,40 

Ascomorpha sp 12,80 3,20 1,60 19,20 17,60 54,40 

Lecane luna 0,00 1,60 4,80 0,00 0,00 6,40 

Lecane sp 19,20 3,20 1,60 30,40 8,00 62,40 

Polyarthra sp 16,00 9,60 1,60 4,80 6,40 38,40 

Total 398,40 264,00 273,60 363,20 321,60 1620,80 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

Tabla 46. Abundancia relativa (%) de las morfoespecies de Zooplancton en la ciénaga de Malambo. 

Morfoespecie P1 P2 P3 P4 P5 

Daphnia sp 0,80 0,00 0,00 0,00 0,50 

Moina sp 0,80 3,64 1,75 0,00 0,00 

Cyclopoida morfo 1 15,66 28,48 19,88 9,25 11,44 

Larva Nauplio Cyclopoida 7,23 18,79 25,15 11,45 10,95 

Vorticella sp 0,40 0,00 0,00 0,00 1,00 

Arcella discoides 4,82 3,03 2,34 4,41 7,46 
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Morfoespecie P1 P2 P3 P4 P5 

Arcella gibbosa 3,61 0,00 1,17 1,76 0,50 

Centropyxis sp 3,61 0,61 0,00 5,29 1,99 

Difflugia sp 1,61 1,21 0,00 3,96 2,99 

Filinia sp 2,41 3,03 7,02 2,64 7,46 

Brachionus angularis 0,00 9,09 5,85 0,00 8,96 

Brachionus calyciflorus  30,12 7,27 10,53 27,75 20,40 

Brachionus caudatus 0,80 0,00 3,51 0,44 0,50 

Brachionus falcatus 14,06 6,06 12,28 12,78 9,45 

Brachionus havanaensis 0,00 11,52 3,51 0,00 1,49 

Keratella americana 2,01 0,61 3,51 5,29 4,98 

Ascomorpha sp 3,21 1,21 0,58 5,29 5,47 

Lecane luna 0,00 0,61 1,75 0,00 0,00 

Lecane sp 4,82 1,21 0,58 8,37 2,49 

Polyarthra sp 4,02 3,64 0,58 1,32 1,99 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

El zooplancton en la ciénaga Malambo obtuvo una densidad total de 1620,80Ind/L. En el punto 

Ciénaga de Malambo P5, se encontró la mayor riqueza de zooplancton con un total de 18 taxones; 

el punto Ciénaga de Malambo P1 presento la segunda mayor riqueza con 17 taxones; mientras el 

punto Ciénaga de Malambo P4 con 14 taxones, presentó la menor riqueza (Gráfica 20). 

 
Gráfica 20. Densidad (Ind/L) y Riqueza (No. de morfoespecies) de la comunidad zooplanctónica en la 

ciénaga Malambo 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
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Para la contribución porcentual de la densidad en la ciénaga Malambo el phylum Rotífera representa 

el 57,55%, seguido de Artrópoda con 31,39% (Gráfica 21). Los rotíferos (Phylum Rotífera) se 

encuentran ampliamente distribuidos en aguas dulceacuícolas y muchas de sus especies pueden 

llegar a tolerar condiciones de hipereutrofia, una de sus características importantes es el tipo de 

estrategia reproductiva que presentan (selección r), lo cual los hace animales oportunistas y con una 

tolerancia alta a las fluctuaciones en las condiciones ambientales (Gallo-Sánchez et al., 2009). Por 

otro lado, los copépodos (Clase Maxillopoda) se caracterizan por su capacidad para ocupar hábitats 

diferentes, debido a un patrón corporal general que consiste en el desarrollado de modificaciones 

estructurales, fisiológicas y de comportamiento, además sus larvas nauplios poseen un alto 

potencial de dispersión y mecanismos adaptativos que le permiten una colonización expansiva en 

sistemas someros (Dole-Olivier et al., 2000). 

 
Gráfica 21. Contribución porcentual de la densidad total de los phylum zooplanctónicos en la ciénaga 

Malambo. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

En cuanto a la distribución de los phylum en los puntos de monitoreo se encontró que tres de los 

phylum reportados tuvieron representación en todos los puntos de monitoreo. Sin embargo, 

Rotífera fue el de mayor densidad en cuatro de los cinco puntos de monitoreo a excepción de punto 

dos (P2), seguido de Artrópoda y por último Protozoa. Ciliophora solo fue reportado con bajos 

valores en los puntos P1 y P5 (Gráfica 22). 
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Gráfica 22. Contribución a la densidad total de los phylum en los puntos de monitoreo en la ciénaga 

Malambo 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

Para P1 el índice de Shannon arrojó unos valores superiores a dos (2), para P4 el valor fue el mayor 

2,275. Según Roldán y Ramírez (2008) valores mayores a dos (2) indican sistemas con una mayor 

riqueza que permiten el establecimiento de un mayor número y variedad de individuos mediante 

su vasta oferta de recursos. En cuanto a la equidad presento un valor alto indicador de una 

distribución homogénea de las densidades, la dominancia de Simpson obtuvo un valor bajo y 

consistente con el comportamiento del índice de equidad. En cuanto al índice de Margalef obtuvo 

un valor medio, el cual describió una diversidad media para los puntos de monitoreo (Tabla 47). 

Tabla 47. Índices ecológicos aplicados a la comunidad de zooplancton de la ciénaga Malambo. 

Índices P1 P2 P3 P4 P5 

Taxa_S 17 16 16 14 18 

Individuals 92 94 92 93 89 

Dominance_D 0,15 0,15 0,14 0,14 0,10 

Shannon_H 2,26 2,21 2,24 2,28 2,49 

Margalef 3,54 3,30 3,32 2,87 3,79 

Equitability_J 0,80 0,80 0,81 0,86 0,86 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
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5.1.2.3 Perifiton 

La comunidad perifítica en la ciénaga de Malambo estuvo representada por 17 morfoespecies, 

vinculadas a cinco (5) divisiones, cinco (5) clases, 10 órdenes y 12 familias, cuya clasificación 

taxonómica se encuentra relacionada en la Tabla 48. La división Bacillariophyta constituyó el 47,06% 

de la riqueza de taxa con ocho (8) morfoespecies, le siguieron las Chlorophyta con cuatro (4) 

morfoespecies que representaron el 23,53% del total, las Cyanobacteria aportó el 17,65%, las 

Euglenozoa y Charophytas aportaron cada uno el 5,88% con una (1) morfoespecie cada uno. 

Tabla 48. Clasificación taxonómica de las morfoespecies de perifiton observadas en la ciénaga de 
Malambo. 

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Bacillariales  Bacillariaceae  Nitzschia sp1 

Cymbellales 

Cymbellaceae Cymbella sp1 

Gomphonemataceae 
Gomphonema sp1 

Gomphonema sp2 

Fragilariales Fragilariaceae Synedra sp1 

Naviculales 
Naviculaceae  

Gyrosigma sp 

Navicula sp1 

Pinnulariaceae  Pinnularia sp1 

Charophyta  Conjugatophyceae Zygnematales  Zygnemataceae Spirogyra ternata 

Chlorophyta Chlorophyceae  

Oedogoniales  Oedogoniaceae  Oedogonium sp 

Sphaeropleales Scenedesmaceae 

Desmodesmus armatus 

Scenedesmus sp1 

Scenedesmus sp2 

Cyanobacteria Cyanophyceae  
Oscillatoriales Oscillatoriaceae 

Lyngbya sp 

Oscillatoria sp1 

Spirulinales Spirulinaceae Spirulina sp 

Euglenozoa Euglenophyceae  Euglenida Euglenidae Euglena sp2 

5 5 10 12 17 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La morfoespecies más abundantes fueron Nitzschia sp1 con los mas altos valores en (P1, P2, P4 y 

P5) con 954,5, 1928, 1377,6 y 603, 8 Ind/cm2) y Navicula sp1 en P3 con 814,8 Ind/cm2 (Tabla 49), 

Las morfoespecies Gomphonema sp1 tuvo su mayor aporte en P1 con 224,1 Ind/cm2 y Scenedesmus 

sp1 tuvo un alto apoete en P1, P2 y P4 . Los géneros de la morfoespecie Nitzschia son bioindicadores 

de la presencia de nitritos y amonio (Seeligmann, Tracanna, Martínez e Isasmendi, 2001), también 

están asociadas a cargas elevadas de materia orgánica y de nutrientes en el agua. Dichos taxones 
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son muy cosmopolitas (Kelly et al., 2005; Lane y Brown, 2007 en Castro y Pinilla, 2014) y por lo 

general son altamente tolerantes a la eutrofización y a condiciones de elevada saprobiedad. 

 Tabla 49. Densidad (Ind/cm2) de las morfoespecies de perifiton en la ciénaga de Malambo.  

Morfoespecie 
Densidad (Ind/cm2) 

P1 P2 P3 P4 P5 Total 

Cymbella sp1 0,00 0,00 0,00 41,00 24,15 65,15 

Desmodesmus armatus 41,50 24,00 0,00 24,60 0,00 90,10 

Euglena sp2 49,80 0,00 16,80 0,00 16,10 82,70 

Gomphonema sp1 224,10 0,00 67,20 41,00 0,00 332,30 

Gomphonema sp2 24,90 16,00 0,00 0,00 0,00 40,90 

Gyrosigma sp 49,80 0,00 0,00 16,40 40,25 106,45 

Lyngbya sp 0,00 16,00 33,60 8,20 8,05 65,85 

Navicula sp1 581,00 368,00 814,80 1123,40 434,70 3321,90 

Nitzschia sp1 954,50 1928,00 789,60 1377,60 603,75 5653,45 

Oedogonium sp 0,00 40,00 67,20 0,00 8,05 115,25 

Oscillatoria sp1 132,80 56,00 16,80 0,00 40,25 245,85 

Pinnularia sp1 0,00 0,00 25,20 8,20 56,35 89,75 

Scenedesmus sp1 265,60 176,00 0,00 139,40 0,00 581,00 

Scenedesmus sp2 66,40 112,00 0,00 0,00 16,10 194,50 

Spirogyra ternata 0,00 96,00 159,60 0,00 24,15 279,75 

Spirulina sp 0,00 0,00 25,20 0,00 0,00 25,20 

Synedra sp1 0,00 0,00 0,00 0,00 24,15 24,15 

Total  2390,4 2832,0 2016,0 2779,8 1296,1 11314,25 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Tabla 50. Abundancia relativa (%) de las morfoespecies de perifiton en la ciénaga de Malambo.  

Morfoespecie 
Abundancia relativa (%)  

P1 P2 P3 P4 P5 

Cymbella sp1 0,00 0,00 0,00 1,47 1,86 

Desmodesmus armatus 1,74 0,85 0,00 0,88 0,00 

Euglena sp2 2,08 0,00 0,83 0,00 1,24 

Gomphonema sp1 9,38 0,00 3,33 1,47 0,00 

Gomphonema sp2 1,04 0,56 0,00 0,00 0,00 

Gyrosigma sp 2,08 0,00 0,00 0,59 3,11 

Lyngbya sp 0,00 0,56 1,67 0,29 0,62 

Navicula sp1 24,31 12,99 40,42 40,41 33,54 

Nitzschia sp1 39,93 68,08 39,17 49,56 46,58 

Oedogonium sp 0,00 1,41 3,33 0,00 0,62 

Oscillatoria sp1 5,56 1,98 0,83 0,00 3,11 

Pinnularia sp1 0,00 0,00 1,25 0,29 4,35 

Scenedesmus sp1 11,11 6,21 0,00 5,01 0,00 

Scenedesmus sp2 2,78 3,95 0,00 0,00 1,24 

Spirogyra ternata 0,00 3,39 7,92 0,00 1,86 

Spirulina sp 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 
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Morfoespecie 
Abundancia relativa (%)  

P1 P2 P3 P4 P5 

Synedra sp1 0,00 0,00 0,00 0,00 1,86 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En los puntos de muestreo la distribución de la riqueza fue muy similar, oscilando entre 9 

morfoespecies (P4) y 12 morfoespecies (P5). Entre tanto, la densidad fluctuó entre 1296,05 (P5) y 

2832 Ind/cm2 en P2 (Gráfica 23). 

 
Gráfica 23. Densidad (Ind/cm2) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad perifítica en la ciénaga de 

Malambo. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

Las contribuciones de las divisiones perifíticas a la densidad estuvieron dominadas en un 85,15% 

por morfoespecies de Bacillariophyta, en un 8,67% por morfoespecies de Chlorophytas y las 

menores proporciones para las Cyanaobacterias (2,98%), Chlorophyta (2,47%) y las Euglenozoa 

(0,73) (Gráfica 24). Las diatomeas (Bacillariophyta), es el grupo más representativo del perifiton de 

distribución cosmopolita y se encuentra ampliamente distribuído, tanto en ambientes 
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dulceacuícolas como marinos. Las diatomeas constituyen uno de los grupos más usados como 

indicadores de la calidad del agua (Peña & Palacios 2009). 

 
Gráfica 24. Contribución porcentual de los phyla del perifiton a la densidad total en la ciénaga de 

Malambo. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Las diatomeas aportaron las mayores densidades en cada uno de los puntos de muestreo, con 

porcentajes que oscilaron entre 76,74% con 1834,30 Ind/cm2 (P1) y el 93,81% con 2779,80 Ind/cm2 

en P4. Las euglenozoa, fue el grupo con menor densidad y presencia en P1, P3 y P5 (Gráfica 25). 

 
Gráfica 25. Contribución de los phyla del perifiton a la densidad por punto de monitoreo en la ciénaga de 

Malambo. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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Los índices ecológicos aplicados a la comunidad perifítica de la ciénaga de Malambo se consigna en 

la Tabla 51. De acuerdo con lo obtenido para el índice de Shannon-Wienner, la comunidad perifítica 

registrada presenta una diversidad baja, con un máximo de H:1,71 en P1. el valor hallado de índice 

de diversidad, se explica básicamente porque los taxones Nitzschia sp1 y Navicula sp1 concentran 

en todos los puntos de muestreo mas del 65 % de la abundancia total. Considerando las abundancias 

de estas morfoespecies el índice de equitatividad (J = 0,49 a 0,74) obtuvo un valor medio, pero 

congruente con la dominancia de Simpson, que identifican a P2 con el menor predominio (0,48). Por 

su parte el índice de Margalef obtuvo registros indicadores de niveles de diversidad bajos (<2). 

Un valor de diversidad (H') con valores entre 1 y 3 se encuentran en agua ligeramente contaminada 

(Segnini, S. 2003). Acorde con esta categorización, la diversidad del perifiton indica que la ciénaga  

Tabla 51. Índices ecológicos aplicados a la comunidad del perifiton en la ciénaga de Malambo.  

Índice P1 P2 P3 P4 P5 

Taxa_S 10 10 10 9 12 

Individuals 2385 2832 2011 2777 1293 

Dominance_D 0,244 0,487 0,32 0,42 0,33 

Shannon_H 1,71 1,17 1,41 1,095 1,469 

Margalef 1,15 1,13 1,18 1,00 1,53 

Equitability_J 0,74 0,51 0,61 0,49 0,59 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

5.1.2.1 Macroinvertebrados bentónicos 

La comunidad de Macroinvertebrados bentónicos en la ciénaga de Malambo estuvo representada 

por siete (7) morfoespecies, vinculadas a tres (3) phyla, cuatro (4) clases, seis (6) órdenes y seis (6) 

familias, cuya clasificación taxonómica se encuentra relacionada en la Tabla 52.  

Tabla 52. Clasificación taxonómica de las morfoespecies de macroinvertebrados bentónicos observadas en 
la ciénaga de Malambo. 

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

Annelida Clitellata Tubificida Naididae Naididae morfo 1 

Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae Chironomidae morfo 1 

Mollusca 

Bivalvia Veneroida Corbiiculidae Polymesoda sp 

Gastropoda 

Architaenioglossa Ampullaridae Marisa cornuarietis 

Basommatophora Planorbidae 
Biomphalaria sp 

Drepanotrema sp 

Neotaenioglossa Thiaridae Melanoides tuberculatus 

3 4 6 6 7 
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Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La morfoespecie más abundante fue Melanoides tuberculatus con 15555,56 Ind/m2; mientras que 

la menos representantiva fue Naididae moorfo 1 con 3,70 Ind/m2 Tabla 53. M. tuberculatus, 

muestra una gran adaptabilidad a diferentes condiciones ecológicas, pero su establecimiento 

exitoso se asocia frecuentemente con ambientes eutróficos según lo señalan Martins-Silva y Barros 

(2001) y se le ha registrado incluso en cuerpos de agua contaminados por grandes cantidades de 

excrementos humanos y animales, así como en aguas residuales domésticas (Ndifon y Ukoli, 1989). 

Tabla 53. Densidad (Ind/m2) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies de Macroinvertebrados 
bentónicos en la ciénaga de Malambo.  

Morfoespecie 
Densidad (Ind/m2) 

P1 P2 P3 P4 P5 Total  

Biomphalaria sp 0,00 0,00 29,63 0,00 103,70 133,33 

Chironomidae morfo 1 0,00 3,70 22,22 0,00 0,00 25,93 

Drepanotrema sp 0,00 0,00 0,00 133,33 0,00 133,33 

Marisa cornuarietis 25,93 0,00 0,00 3,70 0,00 29,63 

Melanoides tuberculatus 170,37 207,41 288,89 592,59 296,30 1555,56 

Naididae morfo 1 0,00 0,00 3,70 0,00 0,00 3,70 

Polymesoda sp 0,00 22,22 0,00 14,81 0,00 37,04 

Total 196,30 233,33 344,44 744,44 400,00 1918,52 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Tabla 54. Abundancia relativa (%) de las morfoespecies de Macroinvertebrados bentónicos en la ciénaga 

de Malambo. 

Morfoespecie 
Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P3 P4 P5 Total  

Biomphalaria sp 0,00 0,00 8,60 0,00 25,93 6,91 

Chironomidae morfo 1 0,00 1,59 6,45 0,00 0,00 1,61 

Drepanotrema sp 0,00 0,00 0,00 17,91 0,00 3,58 

Marisa cornuarietis 13,21 0,00 0,00 0,50 0,00 2,74 

Melanoides tuberculatus 86,79 88,89 83,87 79,60 74,07 82,65 

Naididae morfo 1 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 0,22 

Polymesoda sp 0,00 9,52 0,00 1,99 0,00 2,30 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La densidad de Macroinvertebrados en la ciénaga de Malambo varió entre 196,30 Ind/m2 a 744,44 

Ind/m2 y el punto de monitoreo P4 registró el valor más alto; en cuanto a la riqueza, fue baja y 

obtuvo su valor más alto en P3 y P4 donde se observaron cuatro (4) morfoespecies (Gráfica 26). De 

acuerdo con Oyague-Passuni y Maldonado-Fonkén (2015), la variabilidad en la composición de 
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macroinvertebrados está relacionada con la heterogeneidad espacial de los sitios de muestreo que 

es influenciada por la estructura física, la calidad del agua y las comunidades de plantas. Teniendo 

en cuenta esto, resulta probable que tales condiciones en la ciénaga favorezcan positivamente el 

establecimiento y desarrollo de una comunidad bentónica mayormente estructurada en el punto 

P4. 

 
Gráfica 26. Densidad (Ind/m2) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad de Macroinvertebrados 

bentónicos en la ciénaga de Malambo. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

Las contribuciones de los phyla de Macroinvertebrados bentónicos a la densidad total estuvieron 

dominadas en un 98,46% por morfoespecies de Mollusca, en un 1,35% por morfoespecies de 

Artrópoda y en 0,19% de Annelida (Gráfica 27). La dominancia de Mollusca se encuentra dada por 

el grado de sensibilidad ambiental de sus taxones que tiende a ser bastante amplio, particularmente, 

esta división estuvo representada por gasterópodos característicos de fondos de sistemas lenticos 

como la ciénaga de Malambo, donde son predominantes altas concentraciones de materia orgánica, 

la cual es utilizada por este grupo como fuente de alimento. El phylum Artrópoda estuvo 
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representado por dípteros de la familia Chironomidae, la cual cuenta con adaptaciones fisiológicas 

que le permiten su colonización y éxito en ambientes con carga orgánica importante.  

 
Gráfica 27. Contribución porcentual de los phyla de Macroinvertebrados bentónicos a la densidad total en 

la ciénaga de Malambo. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

A nivel espacial, las contribuciones estuvieron dominadas por el phylum Mollusca, el cual estuvo 

mejor representado en el punto P4, donde se observaron 744,44 Ind/m2; Artrópoda obtuvo aportes 

bajos en P2 y P3 con 3,70 Ind/m2 y 22,22 Ind/m2 respectivamente; mientras que Annelida estuvo 

relacionada únicamente con el punto P3, donde obtuvo 3,70 Ind/m2 (Gráfica 28).  

La dinámica ecológica de las comunidades bentónicas tiende a variar en un ciclo anual, razón por la 

cual se presentan variaciones en su abundancia y riqueza a diferentes meses del año. Un ejemplo 

de ello, son los eventos reproductivos que aportan un mayor número de individuos en determinadas 

épocas del año (McLusky y Elliott, 2005). 
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Gráfica 28. Contribución de los phyla de Macroinvertebrados bentónicos a la densidad por punto de 

monitoreo en la ciénaga de Malambo. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Los índices ecológicos constituyen herramientas que permiten estudiar de forma cuantitativa las 

interacciones de las comunidades biológicas, las cuales junto con las condiciones fisicoquímicas 

modelan la diversidad y distribución de los organismos en los ecosistemas. Teniendo en cuenta que 

uno de sus objetivos es determinar la diversidad de las comunidades, para calcularlos es necesario 

contar con un número representativo de taxones por comunidad (S>5), ya que, de acuerdo a las 

propiedades emergentes típicas de cada nivel de organización ecológico, una comunidad está 

compuesta y definida por más de una especie (población) (Curtis y Barnes, 2008). Atendiendo a este 

precepto los índices ecológicos para esta comunidad no fueron calculados debido al reducido 

número de taxones observados. 

5.1.2.2 Peces 

La región Neotropical comprende una de las áreas biogeográficas más diversas del mundo en cuanto 

a fauna íctica, dentro de esta diversa región se encuentra Colombia que tiene el segundo lugar en 

número de especies de peces dulceacuícolas después de Brasil, en sus grandes cuencas hidrográficas 
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habitan cerca de 1494 especies de peces (DoNascimiento et al., 2017) y muchas de éstas 

representan un importante recurso a nivel económico ya que son el sustento de poblaciones con 

bajos recursos del país. Por lo anterior, resulta preciso contemplar a la comunidad íctica dentro de 

las estrategias ambientales de conservación de sectores vulnerables a cualquier tipo de impacto 

ambiental.  

Pese al esfuerzo de pesca no se encontraron individuos, que constituye 20 lances. Este resultado no 

es un indicador determinante de que la ciénaga no sustente comunidades de peces, ya que 

representan un solo momento del ciclo anual de variación de este tipo de comunidades. Además de 

ello, existen factores como las condiciones biológicas que pueden influenciar también la presencia 

de la comunidad íctica, el comportamiento y la reproducción juegan un papel importante porque 

determinan el desplazamiento de los mismos; su capacidad de movimiento propio, les permite 

trasladarse en busca de condiciones ventajosas para su supervivencia. Por otro lado, Ramírez y Viña, 

(1998) indican que factores de origen antrópicos pueden modelar también la presencia de estos 

organismos ya que, modifican o varían de una u otra forma las condiciones de los ecosistemas en 

general.  

5.1.2.3 Macrófitas 

En la Ciénaga de Malambo se reportaron dos (2) especies de macrófitas distribuidas en una división, 

igual número de clases, dos (2) órdenes e igual número de familias, cuya clasificación taxonómica 

se encuentra enlistada en la Tabla 55.  

Tabla 55. Clasificación taxonómica de las macrófitas acuáticas reportadas en la Ciénaga de Malambo  

División Clase Orden Familia Morfoespecie 

Tracheophyta Magnoliopsida 
Alismatales Araceae Pistia stratiotes 

Commelinales Pontederiaceae Eichhornia crassipes 

1 1 2 2 2 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

fue la especie de mayor cobertura en la ciénaga con porcentajes de 73,20% y 76,82% en los puntos 

de monitoreo P3 y P5 respectivamete; mientras que Pistia stratiotes obtuvo coberturas bajas que 

no superaron el 26,80% en los puntos mencionados (Tabla 56). En los puntos P1, P2 y P4 no se 

reportaron especies de macrófitas.  
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Las macrófitas del género Eichornia, son habitantes comunes de las zonas bajas del río magdalena, 

generalistas, cosmopolitas y tolerantes a las perturbaciones humanas; su alto potencial colonizador 

repercute de forma negativa en los sistemas acuáticos dado que disminuye los niveles de oxígeno 

del lago, afectando la fauna de macroinvertebrados y peces que allí puedan residir. Según García 

(2012) sus especies cuentan con un rápido crecimiento y debido a esta capacidad pueden doblar su 

número en dos semanas, además posee gran capacidad de remoción de agentes contaminantes en 

corto tiempo; esto se debe a que ayudan en los procesos de sedimentación, absorción y remoción 

de materia orgánica suspendida, además de tener la capacidad de reproducirse rápidamente.  

Tabla 56. Porcentaje de Cobertura (%) de las macrófitas acuáticas en la Ciénaga de Malambo 

Morfoespecie P1 P2 P3 P4 P5 

Eichhornia crassipes 0,00 0,00 73,20 0,00 76,82 

Pistia stratiotes 0,00 0,00 26,80 0,00 23,18 

Total (%) 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Dado que la riqueza (Taxa_S) en la ciénaga Malambo fue inferior a cinco (5) en este parámetro, no 

fue posible calcular los índices ecológicos debido a que este número es poco representativo en la 

estimación de dichos índices, de tal manera que su cálculo resultaría en una sub o sobreestimación 

de los atributos ecológicos que relacionan los mismos. 

5.1.3 Ciénaga de Sabanagrande 

La comunidad fitoplanctónica en la ciénaga de Sabanagrande estuvo representada por 27 

morfoespecies, vinculadas a seis (6) divisiones, siete (7) clases, 11 órdenes y 13 familias, cuya 

clasificación taxonómica se encuentra en listada en la Tabla 57. Las Chlorophyta registraron la mayor 

representatividad a la riqueza de taxones con el 33,33% de las especies, seguida de las Euglenozoa 

con el 37,04%, las Cyanobacteria aportaron el 14,81%, Bacillariophyta el 7,41% y la menor riqueza 

fueron para las Charophyta y Miozoa con una morfoespecie equivalentes al 3,70% cada una. 

Tabla 57. Clasificación taxonómica de las morfoespecies del fitoplancton observadas en la ciénaga de 
Sabanagrande. 

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

 Chlorophyta  Chlorophyceae  Sphaeropleales Scenedesmaceae 
Desmodesmus 

opoliensis 
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Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

Desmodesmus sp1 

Desmodesmus sp2 

Pectinodesmus sp 

Selenastraceae 

Monoraphidium 
sp1 

Monoraphidium 
sp2 

Chlamydomonadales Volvocaceae 
Eudorina sp 

Pandorina morum 

Trebouxiophyceae Chlorellales  Chlorellaceae Actinastrum sp1 

 Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Closteriaceae Closterium sp2 

Bacillariophyta Coscinodiscophyceae Aulacoseirales Aulacoseiraceae 
Aulacoseira sp 

Aulacoseira sp1 

Cyanobacteria 
Cyanophyceae 

  Synechococcales Coelosphaeriaceae Coelosphaerium sp 

Oscillatoriales Oscillatoriaceae Oscillatoria sp1 

Synechococcales Merismopediaceae Merismopedia sp 

Cyanophyceae  Oscillatoriales Microcoleaceae Planktothrix sp 

Euglenozoa Euglenophyceae Euglenales 

Phacaceae 

Lepocinclis acus 

Lepocinclis sp1 

Lepocinclis sp2 

Lepocinclis sp3 

Phacus sp2 

Euglenaceae 

Euglena sp1 

Euglena sp3 

Trachelomonas 
hispida 

Trachelomonas sp1 

Trachelomonas sp2 

Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Gymnodiniaceae Gymnodinium sp 

6 9 12 13 27 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

A nivel espacial, la mayor densidad se presentó en P2 con 1350800 Ind/L, mientras que P1 fue de 

1163600 Ind/L, las densidades estuvieron dominadas por el phylum Chlorophytas para cada uno de 

los puntos de muestreo el cual oscilaron entre 944800 Ind/l en P1 y 1163600 en P2 y la morfoespecie 

Planktothrix sp realizó los mayores aportes a la densidad en P1 y P2 con 936400 Ind/L y 1155600 

Ind/L respectivamente, seguidas por Coelosphaerium sp con densidades de 152400 Ind/L y 11800 

Ind/L respectivamente (Tabla 58).  
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Tabla 58. Densidad (Ind/L) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies del fitoplancton en la ciénaga 
de Sabanagrande. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 Total  P1 P2 

Actinastrum sp1 800,00 0,00 800,00 0,07% 0,00% 

Aulacoseira sp 2400,00 0,00 2400,00 0,21% 0,00% 

Aulacoseira sp1 28400,00 25200,00 53600,00 2,44% 1,87% 

Closterium sp2 0,00 800,00 800,00 0,00% 0,06% 

Coelosphaerium sp 152400,00 118000,00 270400,00 13,10% 8,74% 

Desmodesmus opoliensis 2800,00 1200,00 4000,00 0,24% 0,09% 

Desmodesmus sp1 1600,00 2800,00 4400,00 0,14% 0,21% 

Desmodesmus sp2 1200,00 800,00 2000,00 0,10% 0,06% 

Eudorina sp 800,00 1600,00 2400,00 0,07% 0,12% 

Euglena sp1 400,00 800,00 1200,00 0,03% 0,06% 

Euglena sp3 800,00 0,00 800,00 0,07% 0,00% 

Gymnodinium sp 1600,00 2000,00 3600,00 0,14% 0,15% 

Lepocinclis acus 1200,00 800,00 2000,00 0,10% 0,06% 

Lepocinclis sp1 2400,00 2800,00 5200,00 0,21% 0,21% 

Lepocinclis sp2 0,00 800,00 800,00 0,00% 0,06% 

Lepocinclis sp3 800,00 400,00 1200,00 0,07% 0,03% 

Merismopedia sp 0,00 400,00 400,00 0,00% 0,03% 

Monoraphidium sp1 936400,00 1155600,00 2092000,00 80,47% 85,55% 

Monoraphidium sp2 0,00 800,00 800,00 0,00% 0,06% 

Oscillatoria sp1 2800,00 2000,00 4800,00 0,24% 0,15% 

Pandorina morum 400,00 800,00 1200,00 0,03% 0,06% 

Pectinodesmus sp 800,00 0,00 800,00 0,07% 0,00% 

Phacus sp2 0,00 800,00 800,00 0,00% 0,06% 

Planktothrix sp 24800,00 31600,00 56400,00 2,13% 2,34% 

Trachelomonas hispida 400,00 400,00 800,00 0,03% 0,03% 

Trachelomonas sp1 400,00 0,00 400,00 0,03% 0,00% 

Trachelomonas sp2 0,00 400,00 400,00 0,00% 0,03% 

Total  1163600,00 1350800,00 2514400,00 100,00% 100,00% 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

El fitoplancton en la ciénaga de Sabanagrande obtuvo densidades que oscilaron entre 1163600 Ind/L 

en P1 y 1350800 Ind/L en P2; la riqueza presentó variación entre 21 morfoespecies (P1) y 22 

morfoespecies (P2) (Gráfica 29). Las variaciones espaciales de la comunidad fitoplanctónica 

principalmente en densidad y riqueza, responden a los aportes de las morfoespecies de la división 

Chlorophytas, las cuales no son abundantes en P2. 
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Gráfica 29. Densidad (Ind/l) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad fitoplanctónica en la ciénaga 

de Sabanagrande. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022.  

La ciénaga estuvo representada principalmente en el grupo de Chlorophytas con el 83,85%, las 

Cyanobacteria (algas verde azules) aportaron 13,20%, seguida de las Bacillariophytas con el 2,23%, 

las menores densidades fueron para Euglenozoa con el 0,54%, Charophya con el 0,03% y Miozoa 

con el 0,14% (Gráfica 30). 
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Gráfica 30. Contribución porcentual de los phyla del fitoplancton a la densidad total en la ciénaga de 

Sabanagrande. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En el punto de muestreo P1 se registró la mayor densidad 1163600 ind/L, con alta densidad de las 

Chlorophytas con la morfoespecie Monoraphidium sp 1 seguida del grupo de las Cyanobacterias con 

180000 ind/L, en P2 se dio la mayor densidad con 13550800 ind/L, con un alto aporte a la densidad 

de las Chlorophytas 1163600 ind/L, seguida por las Cyanobacterias con 152000 ind/L, las 

Charophytas aportaron las menores densidades apareciendo en P2 con 800 ind/L(Gráfica 31).  
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Gráfica 31. Contribución de los phyla del fitoplancton a la densidad total por punto de monitoreo en la 

ciénaga de Sabanagrande. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

En cuanto a los índices ecológicos, la comunidad fitoplanctónica se caracterizó por se una 

comunidad inestable con una diversidad baja oscilando entre 0,60 en P1 fue y 0,74 P2, la equidad 

fue baja J´: 0,19 – 0,24, la dominancia fue alta oscilando entre 0,66 (P1) y 0,74 (P2) esto como 

consecuencia de la alta densidad de la morfoespecie Monoraphidium sp con mas del 80% de la 

abundancia total en cada punto de muestreo (Tabla 59). 

Tabla 59.Índices ecológicos aplicados a la comunidad de fitoplancton en la ciénaga Sabanagrande. 

Índice P1 P2 

Taxa_S 20 21 

Individuals 1160800,00 1348800,00 

Dominance_D 0,67 0,74 

Shannon_ H 0,72 0,60 

Margalef 1361,00 1417,00 

Eqitability_J 0,24 0,20 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
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5.1.3.1 Fitoplancton 

La comunidad fitoplanctónica en la ciénaga de Sabanagrande estuvo representada por 27 

morfoespecies, vinculadas a seis (6) divisiones, siete (7) clases, 11 órdenes y 13 familias, cuya 

clasificación taxonómica se encuentra en listada en la Tabla 57. Las Chlorophyta registraron la mayor 

representatividad a la riqueza de taxones con el 33,33% de las especies, seguida de las Euglenozoa 

con el 37,04%, las Cyanobacteria aportaron el 14,81%, Bacillariophyta el 7,41% y la menor riqueza 

fueron para las Charophyta y Miozoa con una morfoespecie equivalentes al 3,70% cada una. 

Tabla 60. Clasificación taxonómica de las morfoespecies del fitoplancton observadas en la ciénaga de 
Sabanagrande. 

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

 Chlorophyta 
 Chlorophyceae 

 Sphaeropleales 

Scenedesmaceae 

Desmodesmus 
opoliensis 

Desmodesmus sp1 

Desmodesmus sp2 

Pectinodesmus sp 

Selenastraceae 

Monoraphidium 
sp1 

Monoraphidium 
sp2 

Chlamydomonadales Volvocaceae 
Eudorina sp 

Pandorina morum 

Trebouxiophyceae Chlorellales  Chlorellaceae Actinastrum sp1 

 Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Closteriaceae Closterium sp2 

Bacillariophyta Coscinodiscophyceae Aulacoseirales Aulacoseiraceae 
Aulacoseira sp 

Aulacoseira sp1 

Cyanobacteria 
Cyanophyceae 

  Synechococcales Coelosphaeriaceae Coelosphaerium sp 

Oscillatoriales Oscillatoriaceae Oscillatoria sp1 

Synechococcales Merismopediaceae Merismopedia sp 

Cyanophyceae  Oscillatoriales Microcoleaceae Planktothrix sp 

Euglenozoa Euglenophyceae Euglenales 

Phacaceae 

Lepocinclis acus 

Lepocinclis sp1 

Lepocinclis sp2 

Lepocinclis sp3 

Phacus sp2 

Euglenaceae 

Euglena sp1 

Euglena sp3 

Trachelomonas 
hispida 

Trachelomonas sp1 

Trachelomonas sp2 

Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Gymnodiniaceae Gymnodinium sp 
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Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

6 9 11 13 27 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

A nivel espacial, la mayor densidad se presentó en P2 con 1350800 Ind/L, mientras que P1 fue de 

1163600 Ind/L, las densidades estuvieron dominadas por el phylum Chlorophytas para cada uno de 

los puntos de muestreo el cual oscilaron entre 944800 Ind/l en P1 y 1163600 en P2 y la morfoespecie 

Planktothrix sp realizó los mayores aportes a la densidad en P1 y P2 con 936400 Ind/L y 1155600 

Ind/L respectivamente, seguidas por Coelosphaerium sp con densidades de 152400 Ind/L y 11800 

Ind/L respectivamente (Tabla 58).  

Tabla 61. Densidad (Ind/L) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies del fitoplancton en la ciénaga 
de Sabanagrande. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 Total  P1 P2 

Actinastrum sp1 800,00 0,00 800,00 0,07% 0,00% 

Aulacoseira sp 2400,00 0,00 2400,00 0,21% 0,00% 

Aulacoseira sp1 28400,00 25200,00 53600,00 2,44% 1,87% 

Closterium sp2 0,00 800,00 800,00 0,00% 0,06% 

Coelosphaerium sp 152400,00 118000,00 270400,00 13,10% 8,74% 

Desmodesmus opoliensis 2800,00 1200,00 4000,00 0,24% 0,09% 

Desmodesmus sp1 1600,00 2800,00 4400,00 0,14% 0,21% 

Desmodesmus sp2 1200,00 800,00 2000,00 0,10% 0,06% 

Eudorina sp 800,00 1600,00 2400,00 0,07% 0,12% 

Euglena sp1 400,00 800,00 1200,00 0,03% 0,06% 

Euglena sp3 800,00 0,00 800,00 0,07% 0,00% 

Gymnodinium sp 1600,00 2000,00 3600,00 0,14% 0,15% 

Lepocinclis acus 1200,00 800,00 2000,00 0,10% 0,06% 

Lepocinclis sp1 2400,00 2800,00 5200,00 0,21% 0,21% 

Lepocinclis sp2 0,00 800,00 800,00 0,00% 0,06% 

Lepocinclis sp3 800,00 400,00 1200,00 0,07% 0,03% 

Merismopedia sp 0,00 400,00 400,00 0,00% 0,03% 

Monoraphidium sp1 936400,00 1155600,00 2092000,00 80,47% 85,55% 

Monoraphidium sp2 0,00 800,00 800,00 0,00% 0,06% 

Oscillatoria sp1 2800,00 2000,00 4800,00 0,24% 0,15% 

Pandorina morum 400,00 800,00 1200,00 0,03% 0,06% 

Pectinodesmus sp 800,00 0,00 800,00 0,07% 0,00% 

Phacus sp2 0,00 800,00 800,00 0,00% 0,06% 

Planktothrix sp 24800,00 31600,00 56400,00 2,13% 2,34% 

Trachelomonas hispida 400,00 400,00 800,00 0,03% 0,03% 

Trachelomonas sp1 400,00 0,00 400,00 0,03% 0,00% 

Trachelomonas sp2 0,00 400,00 400,00 0,00% 0,03% 

Total  1163600,00 1350800,00 2514400,00 100,00% 100,00% 
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Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

El fitoplancton en la ciénaga de Sabanagrande obtuvo densidades que oscilaron entre 1163600 Ind/L 

en P1 y 1350800 Ind/L en P2; la riqueza presentó variación entre 21 morfoespecies (P1) y 22 

morfoespecies (P2) (Gráfica 29). Las variaciones espaciales de la comunidad fitoplanctónica 

principalmente en densidad y riqueza, responden a los aportes de las morfoespecies de la división 

Chlorophytas, las cuales no son abundantes en P2. 

 
Gráfica 32. Densidad (Ind/l) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad fitoplanctónica en la ciénaga 

de Sabanagrande. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022.  

La ciénaga estuvo representada principalmente en el grupo de Chlorophytas con el 83,85%, las 

Cyanobacteria (algas verde azules) aportaron 13,20%, seguida de las Bacillariophytas con el 2,23%, 

las menores densidades fueron para Euglenozoa con el 0,54%, Charophya con el 0,03% y Miozoa 

con el 0,14% (Gráfica 30). 

1163600,00

1350800,00

21

22

1050000

1100000

1150000

1200000

1250000

1300000

1350000

1400000

20,4

20,6

20,8

21

21,2

21,4

21,6

21,8

22

22,2

P1 P2

R
iq

u
ez

a 
(N

o
. M

o
rf

o
es

p
ec

ie
s)

D
en

si
d

ad
 (

In
d

/L
)

Densidad Riqueza



 

INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE 
CARACTERIZACIÓN DE COMUNIDADES 

HIDROBIOLÓGICAS 

FO-PO-PSM-74-01 

09/11/2020 

Versión: 02 

Página 120 de 392 

OT-7517-3 B- Versión 00 
 

www.serambiente.com 

Tel: (57) (5) 385 8220 - Carrera 41 No. 73B – 72 

Barranquilla, Colombia 

 

 

 
Gráfica 33. Contribución porcentual de los phyla del fitoplancton a la densidad total en la ciénaga de 

Sabanagrande. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En el punto de muestreo P1 se registró la mayor densidad 1163600 ind/L, con alta densidad de las 

Chlorophytas con la morfoespecie Monoraphidium sp 1 seguida del grupo de las Cyanobacterias con 

180000 ind/L, en P2 se dio la mayor densidad con 13550800 ind/L, con un alto aporte a la densidad 

de las Chlorophytas 1163600 ind/L, seguida por las Cyanobacterias con 152000 ind/L, las 

Charophytas aportaron las menores densidades apareciendo en P2 con 800 ind/L(Gráfica 31).  
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Gráfica 34. Contribución de los phyla del fitoplancton a la densidad total por punto de monitoreo en la 

ciénaga de Sabanagrande. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

En cuanto a los índices ecológicos, la comunidad fitoplanctónica se caracterizó por se una 

comunidad inestable con una diversidad baja oscilando entre 0,60 en P1 fue y 0,74 P2, la equidad 

fue baja J´: 0,19 – 0,24, la dominancia fue alta oscilando entre 0,66 (P1) y 0,74 (P2) esto como 

consecuencia de la alta densidad de la morfoespecie Monoraphidium sp con mas del 80% de la 

abundancia total en cada punto de muestreo (Tabla 59). 

Tabla 62.Índices ecológicos aplicados a la comunidad de fitoplancton en la ciénaga Sabanagrande. 

Índice P1 P2 

Taxa_S 20 21 

Individuals 1160800,00 1348800,00 

Dominance_D 0,67 0,74 

Shannon_ H 0,72 0,60 

Margalef 1361,00 1417,00 

Eqitability_J 0,24 0,20 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
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5.1.3.2 Zooplancton 

 

En la ciénaga Sabanagrande, la comunidad de zooplancton estuvo representada por 14 

morfoespecies, las cuales se encontraron distribuidas en tres (3) phylum, cinco (5) clases, cinco (5) 

ordenes con uno no determinado y diez (10) familias con una no determinada y cuya clasificación 

taxonómica se encuentra enlistada en la Tabla 63. 

Tabla 63. Clasificación Taxonómica del zooplancton en la ciénaga Sabanagrande 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Arthropoda Maxillopoda Cyclopoida - Larva Nauplio Cyclopoida 

Protozoa 

Filosia Aconchulinida Euglyphidae Euglypha sp 

Lobosa Arcellinida 
Centropyxidae Centropyxis sp 

Difflugiidae Difflugia sp 

Rotifera 

Bdelloidea - Philodinidae Philodina sp 

Monogonta 

Flosculariaceae 
Filiniidae Filinia sp 

Testudinellidae Testudinella sp 

Ploima 

Asplanchnidae Asplanchna sp 

Brachionidae 

Brachionus caudatus 

Brachionus sp1 

Keratella tropica 

Platyias quadricornis 

Gatropodidae Ascomorpha sp 

Lecanidae Lecane sp1 

3 5 5 10 14 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La morfoespecie más abundante fue Brachionus sp1 de la zona de monitoreo con 66,30 Ind/L 

representando el 45,35% en el punto 2 y seguido de Filinia sp con un total de 64,60 Ind/L 

representando el 19,77% en el P2 y 19,63% en el P1. La morfoespecie menos densa fue Brachionus 

caudatus con 3,40 Ind/L en el P1 y ninguna representación en P2 (Tabla 64). Los rotíferos del género 

Brachionus se consideran tolerantes a ciertas concentraciones de contaminantes, así como a 

diversos factores ecológicos (Sládecek, 1983). Las especies del género Filinia son especies 

cosmopolitas que habitan en sistemas con aguas alcalinas. De acuerdo con Sládecek (1983) son 

indicadoras de aguas α-mesosapróbicas y polisapróbicas. 
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Tabla 64. Densidad (Ind/L) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies de Zooplancton en la ciénaga 
Sabanagrande. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P1 P2 

Ascomorpha sp 3,40 5,10 1,87 3,49 

Asplanchna sp 10,20 0,00 5,61 0,00 

Brachionus caudatus 0,00 3,40 0,00 2,33 

Brachionus sp1 0,00 66,30 0,00 45,35 

Centropyxis sp 23,80 5,10 13,08 3,49 

Difflugia acuminata 15,30 3,40 8,41 2,33 

Euglypha sp 17,00 10,20 9,35 6,98 

Filinia sp 35,70 28,90 19,63 19,77 

Keratella tropica 6,80 0,00 3,74 0,00 

Larva Nauplio Cyclopoida 23,80 6,80 13,08 4,65 

Lecane sp1 17,00 0,00 9,35 0,00 

Philodina sp 6,80 0,00 3,74 0,00 

Platyias quadricornis 13,60 0,00 7,48 0,00 

Testudinella sp 8,50 17,00 4,67 11,63 

Total  181,90 146,20 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En cuanto a la distribución de la densidad en el área de estudio el punto con mayor densidad fue P1 

con 181,90 Ind/L para P2 la densidad fue de 146,20 Ind/L. En cuanto a la riqueza P1 presentó la 

mayor cantidad de morfoespeciescon 12,00 y P2 con 9,00 (Gráfica 35).  

 
Gráfica 35. Densidad (Ind/L) y Riqueza (No. de morfoespecies) de la comunidad zooplanctónica en la 

ciénaga Sabanagrande 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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En cuanto a la distribución porcentual de los phylum en el área de estudio Rotífera representó el 

67,88% seguido de Protozoa con 22,80% y por último Artrópoda con 9,33% (Gráfica 36). El hábitat 

principal de los organismos del género rotífera son los sistemas acuáticos continentales, aunque hay 

diversidad de ecosistemas en los que se encuentran. Dado que se pueden encontrar en altas 

densidades en dichos sistemas gracias a su amplia capacidad de adaptación en ambientes acuáticos 

variables (salinidad, pH, temperatura, nutrientes, contaminantes), estos se han convertido en un 

grupo de importancia en la representación del zooplancton (Velasco., 2006). 

 
Gráfica 36. Contribución porcentual de la densidad total de los Phyla zooplanctónicas en la ciénaga 

Sabanagrande. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

El Phylum Rotífera fue el más denso para los dos puntos con 120,70 Ind/L para P2 y 102,00 Ind/L en 

P1, seguido de Protozoa con 56,10 Ind/L para P1. Por último, tenemos a Artrópoda con 23,80 Ind/L 

para P1 y 6,80 Ind/L (Gráfica 37).  
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Gráfica 37. Contribución a la densidad total de los Phylum en los puntos de monitoreo en la ciénaga 

Sabanagrande. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

El índice de Shannon-Wienner reportó un valor sobre 2 para el punto P1 e inferior a 2 para P2, 

indicando contaminación moderada y severa respectivamente según lo señala Margalef (1983). Lo 

anterior es congruente con el planteamiento de Perkins (1983), quien especifica que todos los 

factores en los ambientes acuáticos tienen una paridad, salvo sus niveles de polución, por lo cual las 

localidades más contaminadas suelen ser las menos diversas. El índice de equidad obtuvo un valor 

alto para el punto 1 y moderado para el punto 2, influenciada en el punto 2 por las densidades de 

Brachionus sp1, que fue superior a las de las demás morfoespecies zooplanctónicas. La dominancia 

de Simpson (Dominance_D) fue baja y moderada respectivamente, congruente con los valores de 

equidad. Por su parte el índice de Margalef obtuvo registros indicadores de niveles altos de 

diversidad en el punto 1 y bajos para el punto 2 (<2) (Tabla 65). 

Tabla 65. Indices ecológicos aplicados a la comunidad de zoolancton en la Ciénaga de Sabanagrande. 

Índice P1 P2 

Taxa_S 12 9 

Individuals 181,90 146,20 

Dominance_D 0,11 0,27 

Shannon_H 2,32 1,67 

Margalef 2,11 1,61 
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Índice P1 P2 

Equitability_J 0,93 0,76 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

 

5.1.3.3 Perifiton 

La comunidad perifítica en la ciénaga de Sabanagrande estuvo representada por 11 morfoespecies, 

vinculadas a cinco (5) divisiones, igual cantidad de clases, nueve (9) ordenes y 10 familias, cuya 

clasificación taxonómica se encuentra en listada en la Tabla 66. Con respecto a la riqueza de taxones, 

las diatomeas o Bacillariophyta fueron la de mayor representatividad debido aportando el 45,45% 

del total de las especies con cinco (5) morfo especies, seguida de las Cyanobacterias y Euglenozoa 

con dos (2) morfoespecies cada una (18,18%), mientras que las Charophytas y Chlorophytas 

aportaron cada uno una (1) morfoespecie (9,09%). 

Tabla 66. Clasificación taxonómica de las morfoespecies del perifiton observadas en la ciénaga de 
Sabanagrande. 

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Bacillariales  Bacillariaceae  Nitzschia sp1 

Cymbellales Cymbellaceae Cymbella sp 

Eunotiales Eunotiaceae 
Eunotia sp1 

Eunotia sp2 

Naviculales Naviculaceae  Navicula sp1 

Charophyta  Conjugatophyceae Zygnematales  Zygnemataceae Spirogyra ternata 

Chlorophyta Chlorophyceae  Oedogoniales  Oedogoniaceae  Oedogonium sp 

Cyanobacteria Cyanophyceae  
Oscillatoriales Oscillatoriaceae Oscillatoria sp2 

Spirulinales Spirulinaceae Spirulina sp1 

Euglenozoa Euglenophyceae  Euglenida 
Euglenidae Euglena sp1 

Phacidae Lepocinclis sp1 

5 5 9 10 11 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En cuanto a la abundancia relativa, en la Tabla 67 se puede observar que, Navicula sp1fue la mas 

abundante en P1 y P2 con 2700,27 ind/cm2 y 1994,67 ind/cm2 y abundancias relativas del 51,69% y 

55,33% respectivamente, Cymbella sp fue la segunda morfoespecie de mayor ambundancia en los 

2 puntos de muestreo con el 22,25% (P1) y 22,78% (P2). 



 

INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE 
CARACTERIZACIÓN DE COMUNIDADES 

HIDROBIOLÓGICAS 

FO-PO-PSM-74-01 

09/11/2020 

Versión: 02 

Página 127 de 392 

OT-7517-3 B- Versión 00 
 

www.serambiente.com 

Tel: (57) (5) 385 8220 - Carrera 41 No. 73B – 72 

Barranquilla, Colombia 

 

 

Es importante destacar la abundancia del género Navicula, caracterizado porque es diatomea móvil, 

que poseen pedúnculos de adhesión y presentan una distribución mundial, aunque muchas especies 

están restringidas a áreas tropicales, debido a sus preferencias ambientales como en el caso de 

Eunotia a bajo pH y alta conductividad (Ortiz-Lerin & Cambra, 2007). Otro aspecto de la ecología de 

otros géneros que están presentes en la Ciénaga, Eunotia son poco tolerantes a la contaminación 

comparadas las morfoespecies de Navicula.  

Tabla 67. Densidad (Ind/cm2) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies del perifiton en la ciénaga de 
Sabanagrande. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/cm2) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P1 P2 

Cymbella sp 1162,00 821,33 22,25 22,78 

Euglena sp1 66,40 0,00 1,27 0,00 

Eunotia sp1 55,33 53,33 1,06 1,48 

Eunotia sp2 33,20 0,00 0,64 0,00 

Lepocinclis sp1 44,27 0,00 0,85 0,00 

Navicula sp1 2700,27 1994,67 51,69 55,33 

Nitzschia sp1 697,20 533,33 13,35 14,79 

Oedogonium sp 132,80 74,67 2,54 2,07 

Oscillatoria sp2 177,07 0,00 3,39 0,00 

Spirogyra ternata 88,53 106,67 1,69 2,96 

Spirulina sp1 66,40 21,33 1,27 0,59 

Total  5223,47 3605,33 100 100 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

El perifiton en la ciénaga de Sabanagrande reportó de 7 (P2) a 11 (P1) morfoespecies y una densidad 

de 3605,53 Ind/cm2 (P2) a 5223,47 Ind/cm2 (P1) (Gráfica 38). 
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Gráfica 38. Densidad (Ind/L) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad del perifiton en la ciénaga 

Sabanagrande. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

En cuanto a la contribución porcentual de los phyla por perifiton estuvo representada 

principalmente en el grupo de las Bacillariophytas (diatomeas) con un 91,19% del total, las 

Cyanobacteria constituyeron el 3%, las Chlorophyta (2,35%), las Charophyta con el 2,21% y la menor 

contribución fue para las Euglenozoa con el 1,25% como lo muestra la Gráfica 39. Algunos autores 

como Montoya Moreno y Aguirre R (2013) señalan un predominio de las diatomeas en la 

composición y abundancia excepto en aguas bajas, período en el cual las clorofíceas predominan 

debido al ingreso de agua, y al aumento en la concentración de fósforo, de sólidos y de fitoplancton. 
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Gráfica 39. Contribución porcentual de los phyla del perifiton a la densidad total en la ciénaga de 

Sabanagrande. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En cuanto a la densidad del perifiton por grupos las Bacillariophytas realizaron los mayores aportes 

en los puntos de muestreo; en P1 se registró la mayor densidad con 4648 ind/cm2 en P2 la densidad 

fue mas baja con 3402,67 ind/cm2, las Cyanobacterias, Chlorophytas y Charophytas tuvieron el 

mayor aporte en P1 con 243,47 ind/cm2 132,80 ind/cm2 y 88,53 ind/cm2 mientras que en P2 fue 

menor para estas divisiones. La prevalencia del grupo de las diatomeas se debe a su capacidad para 

desarrollarse tanto en ambientes con sustratos burdos, fuertes gradientes y cambios, una extensa 

cobertura vegetal y baja conductividad, como en ambientes con buenos sustratos, pequeños 

gradientes, gran conductancia, estables y poca cobertura vegetal (Blinn & Herbst, 2003). 
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Gráfica 40. Contribución de los phyla del perifiton a la densidad total por punto de monitoreo en la 

ciénaga de Sabanagrande. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Los análisis de los índices de diversidad en los puntos de muestreo la comunidad perifitica se 

caracteriza por tener una estructura inestable registrando una diversidad baja, sin embargo la 

mayor diversidad se presentó en P1 con H :1,35, la equidad en los puntos de muestreo presentaron 

valores intermedios J´: 0,58 - J´: 0,6 la dominancia de Simpson presentó valores entre  0,36 (P1) y 

0,38 (P2)  valores relacionados con las altas abundancias aportadas por las morfoespecies Navicula 

sp1 y Nitzschia sp (Tabla 68). 

Tabla 68.Índices ecológicos aplicados a la comunidad de perifiton en la ciénaga Sabanagrande. 

Índices P1 P2 

Taxa_S 10 7 

Individuals 5043,00 3602,00 

Dominance_D 0,36 0,38 

Shannon_ H 1,35 1,22 

Margalef 1,05 0,73 

Eqitability_J 0,58 0,62 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022.  
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5.1.3.4 Macroinvertebrados bentónicos 

No se reportaron morfoespecies de macroinvertebrados bentónicos en la ciénaga de Sabanagrande 

a pesar del esfuerzo de monitoreo.  

5.1.3.5 Macrófitas 

En la Ciénaga de Sabanagrande se reportó una especie de macrófita cuya clasificación taxonómica 

se encuentra enlistada en la Tabla 69.  

Tabla 69. Clasificación taxonómica de las macrófitas acuáticas reportadas en la Ciénaga de Sabanagrande 

División Clase Orden Familia Morfoespecie 

Tracheophyta Magnoliopsida Commelinales  Pontederiaceae  Eichhornia crassipes 

1 1 1 1 1 

 Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La Tabla 70 muestra el porcentaje de cobertura de la especie en la ciénaga de Sabanagrande, que 

solo fue reportada en el punto P1 con el 100,00% de cobertura.  

En cuanto a las macrófitas de Eichornia, frecuentan las zonas bajas del río magdalena, 

patricularmente E.crassipes es de hábito generalista, de distribución cosmopolita y tolerante a los 

efectos negativos de las actividades antropogéicas; tiene un alto potencial colonizador y al alcanzar 

grandes coberturas puede influenciar de manera negativa en los sistemas acuáticos dado que 

disminuye los niveles de oxígeno del lago, afectando la fauna de macroinvertebrados y peces que 

reside en los cuerpos de agua.  

Tabla 70. Porcentaje de cobertura (%) de las macrófitas acuáticas en la Ciénaga de Sabanagrande 

Morfoespecie P1 P2 

Eichhornia crassipes 100,00 0,00 

Total (%) 100,00 0,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Dado que la riqueza (Taxa_S) en este parámetro fue inferior a cinco (5), no fue posible calcular los 

índices ecológicos debido a que este número es poco representativo en la estimación de dichos 

índices, de tal manera que su cálculo resultaría en una sub o sobreestimación de los atributos 

ecológicos que relacionan los mismos. 
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5.1.3.6 Peces 

Pese al esfuerzo de pesca no se encontraron individuos, que constituye 20 lances. Este resultado no 

es un indicador determinante de que la ciénaga no sustente comunidades de peces, ya que 

representan un solo momento del ciclo anual de variación de este tipo de comunidades. Además de 

ello, existen factores como las condiciones biológicas que pueden influenciar también la presencia 

de la comunidad íctica, el comportamiento y la reproducción juegan un papel importante porque 

determinan el desplazamiento de los mismos; su capacidad de movimiento propio, les permite 

trasladarse en busca de condiciones ventajosas para su supervivencia. Por otro lado, Ramírez y Viña, 

(1998) indican que factores de origen antrópicos pueden modelar también la presencia de estos 

organismos ya que, modifican o varían de una u otra forma las condiciones de los ecosistemas en 

general.  
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5.1.4 Ciénaga de Santo Tomás 

5.1.4.1 Fitoplancton 

La comunidad fitoplanctónica en la ciénaga de Santo Tomás, estuvo conformada por 23 

morfoespecies, distribuidas en cinco (5) divisiones, ocho (8) clases, 10 órdenes, 12 familias, cuya 

clasificación taxonómica se encuentra enlistada en la Tabla 71. Las Euglenozoa aportaron la mayor 

riqueza de morfoespecies con el 39,13% del total de especies, seguidas de las Chlorophytas con el 

26,09 %, Bacillariophytas con el 17,39% y Cyanobacterias aportaron el 13,04% y las menores 

representaciones fueron para las Ochrophytas con los 4,35% representadas por una morfoespecie. 

Tabla 71. Clasificación taxonómica de las morfoespecies del fitoplancton observadas en ciénaga de Santo 
Tomás. 

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

 Chlorophyta 
 Chlorophyceae  Sphaeropleales 

Hydrodictyaceae Tetraedron sp1 

Scenedesmaceae 

Desmodesmus opoliensis 

Desmodesmus sp1 

Desmodesmus sp2 

Pectinodesmus pectinatus 

Trebouxiophyceae Chlorellales  Chlorellaceae Actinastrum sp1 

Bacillariophyta 

Bacillariophyceae 
Bacillariales  Bacillariaceae  Nitzschia reversa 

Naviculales Naviculaceae Navicula sp1 

Coscinodiscophyceae Aulacoseirales Aulacoseiraceae Aulacoseira sp1 

Mediophyceae Stephanodiscales Stephanodiscaceae Cyclotella sp 

Cyanobacteria Cyanophyceae 

  Synechococcales  Merismopediaceae   Aphanocapsa sp 

Oscillatoriales Oscillatoriaceae 
Oscillatoria sp1 

Oscillatoria sp2 

Euglenozoa 

Euglenophyceae Euglenales Phacaceae 

Lepocinclis acus 

Lepocinclis sp1 

Lepocinclis sp2 

Phacus sp2 

Phacus sp3 

Euglenophyceae  Euglenales Euglenaceae 

Trachelomonas hispida 

Trachelomonas sp1 

Trachelomonas sp2 

Trachelomonas sp3 

Ochrophyta Xanthophyceae Mischococcales Sciadiaceae Centritractus sp 

5 9 11 12 23 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
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En la ciénaga la densidad en los puntos de muestreo osciló entre 21700 Ind/l en P2 y 26600 Ind/l P1, 

y en su mayoría para ambos puntos estuvo representado por Bacillariophytas, la morfoespecie 

Aulacosaeria sp aportó un 74,81% de la abundancia relativa en (P1) y 71,43% en P2 (Tabla 72). Otras 

morfoespecies que realizaron un interesante en la abundancia relativa con 4,14% (P1) y 5,99% (P2). 

Tabla 72. Densidad (Ind/L) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies del fitoplancton en la ciénaga 

de Santo Tomás. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 Total  P1 P2 

  Aphanocapsa sp 800,00 500,00 1300,00 3,01% 2,30% 

Actinastrum sp1 100,00 300,00 400,00 0,38% 1,38% 

Aulacoseira sp1 19900,00 15500,00 35400,00 74,81% 71,43% 

Centritractus sp 100,00 200,00 300,00 0,38% 0,92% 

Cyclotella sp 1100,00 1300,00 2400,00 4,14% 5,99% 

Desmodesmus opoliensis 0,00 100,00 100,00 0,00% 0,46% 

Desmodesmus sp1 200,00 0,00 200,00 0,75% 0,00% 

Desmodesmus sp2 100,00 200,00 300,00 0,38% 0,92% 

Lepocinclis acus 200,00 0,00 200,00 0,75% 0,00% 

Lepocinclis sp1 800,00 500,00 1300,00 3,01% 2,30% 

Lepocinclis sp2 0,00 200,00 200,00 0,00% 0,92% 

Navicula sp1 700,00 800,00 1500,00 2,63% 3,69% 

Nitzschia reversa 200,00 0,00 200,00 0,75% 0,00% 

Oscillatoria sp1 500,00 300,00 800,00 1,88% 1,38% 

Oscillatoria sp2 400,00 500,00 900,00 1,50% 2,30% 

Pectinodesmus pectinatus 0,00 200,00 200,00 0,00% 0,92% 

Phacus sp2 300,00 300,00 600,00 1,13% 1,38% 

Phacus sp3 200,00 0,00 200,00 0,75% 0,00% 

Tetraedron sp1 200,00 100,00 300,00 0,75% 0,46% 

Trachelomonas hispida 400,00 300,00 700,00 1,50% 1,38% 

Trachelomonas sp1 300,00 100,00 400,00 1,13% 0,46% 

Trachelomonas sp2 100,00 100,00 200,00 0,38% 0,46% 

Trachelomonas sp3 0,00 200,00 200,00 0,00% 0,92% 

Total  26600,00 21700,00 48300,00 100,00% 100,00% 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

En la Gráfica 41 se observa las variaciones en la riqueza es igual en los dos puntos de muestreo con 

19 morfoespecies, mientas que la densidad osciló entre 21700 Ind/L en P2 y 26600 ind/L (P1). 
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Gráfica 41. Densidad (Ind/l) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad fitoplanctónica en la ciénaga 

de Santo Tomás. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

En la Gráfica 42 se observa la distribución de la densidad del fitoplancton de los principales phyla 

de la ciénaga, las Bacillariophytas aportaron el 81,78% de la densidad total, seguida por las 

Euglenozoa aportaron el 8,28%, las Cianobacterias con el 6,21%, las Chlorophytas el 3,11%, el menor 

aporte lo realizó las Ochrophytas con el 0,62%. 
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Gráfica 42. Contribución porcentual de las phyla del fitoplancton a la densidad total en la ciénaga de Santo 

Tomás. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

A nivel espacial, el punto de muestreo P1 aportó las mayores densidades para los phyla 

Bacillariophyta, Cianobacterias y Euglenozoa con 21900 Ind/L, 1700 Ind/L y 2300 Ind/L; mientras 

que en P2 fueron abundantes lasChlorophyta y Ochrophyta con 900 ind/L y 200 ind/L (Gráfica 43). 
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Gráfica 43. Contribución de las phyla del fitoplancton a la densidad total por punto de monitoreo en la 

ciénaga de Santo Tomás. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

De acuerdo con los valores de los índices ecológicos calculados para el fitoplancton (Tabla 73) 

muestra que los puntos de muestreo no registran diferencias, caracterizado por tener una 

estructura inestable con baja diversidad de Shannon es así como en P1 el ensamblaje se caracterizó 

por tener una mejor estructura con valores bajos de diversidad de Shannon 1,15 baja equidad de 

sus abundancias,  J´: 0,39 y valores medios de domionancia 0,58  atribuida por la morfoespecie 

Aulacosaeria sp que aportó las mayores densidades > al 70% de la abundancia total en cada punto 

de muestreo. 

Tabla 73. Índices ecológicos aplicados a la comunidad del fitoplancton en la ciénaga Santo Tomás.  

Índice P1 P2 

Taxa_S 18 18 

Individuals 26100,00 21400,00 

Dominance_D 0,59 0,53 

Shannon_H 1154,00 1288,00 

Margalef 1672,00 1705,00 

Equitability_J 0,40 0,45 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022 
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5.1.4.2 Zooplancton 

 

En la ciénaga Santo Tomás, la comunidad de zooplancton estuvo representada por 13 

morfoespecies, las cuales se encontraron distribuidas en tres (3) Phylum, tres (3) clases, cuatro (4) 

órdenes y nueve (9) familias y una no determinada, cuya clasificación taxonómica se encuentra 

enlistada en la Tabla 74. 

Tabla 74. Clasificación Taxonómica del zooplancton en la ciénaga Santo Tomás 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Arthropoda Maxillopoda Cyclopoida - 
Cyclopoida morfo 1 

Larva Nauplio Cyclopoida 

Protozoa Lobosa Arcellinida 
Arcellidae Arcella discoides 

Centropyxidae Centropyxis sp 

Rotifera Monogonta 

Flosculariaceae 
Filiniidae Filinia sp 

Testudinellidae Testudinella sp 

Ploima 

Asplanchnidae Asplanchna sp 

Brachionidae 

Brachionus calyciflorus 

Brachionus falcatus 

Keratella americana 

Gatropodidae Ascomorpha sp 

Lecanidae Lecane sp 

Synchaetidae Polyarthra sp 

3 3 4 9 13 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La morfoespecie más abundante fue Filinia sp 49,30 Ind/L 29,59%, seguido de Brachionus falcatus 

de con 32,3 Ind/L representando el 19,39%; en P2 registró 32,30 Ind/L lo que representa 19,39%. 

Las morfoespecies menos densas fueron Ascomorpha sp, Keratella americana y Testudinella sp con 

1,70 Ind/L para cada una en el P1 (Tabla 75). 

Tabla 75. Densidad (Ind/L) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies de Zooplancton en la ciénaga 
Santo Tomás. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P1 P2 

Arcella discoides 17,00 5,10 2,73 6,47 

Ascomorpha sp 1,70 10,20 5,45 3,24 

Asplanchna sp 3,40 11,90 6,36 4,20 

Brachionus calyciflorus 0,00 35,70 19,09 9,55 

Brachionus falcatus 32,30 52,70 28,18 23,78 

Centropyxis sp 8,50 3,40 1,82 3,46 

Cyclopoida morfo 1 3,40 8,50 4,55 3,29 
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Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P1 P2 

Filinia sp 49,30 18,70 10,00 19,80 

Keratella americana 1,70 5,10 2,73 1,87 

Larva Nauplio Cyclopoida 30,60 22,10 11,82 15,09 

Lecane sp 11,90 3,40 1,82 4,48 

Polyarthra sp 5,10 5,10 2,73 2,89 

Testudinella sp 1,70 5,10 2,73 1,87 

Total 166,60 187,00 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En cuanto a la distribución de la densidad y riqueza en el área de estudio el punto con mayor 

densidad y riqueza fue P2 con 187,00 Ind/L y 13 morfoespecies, así mismo, para P1 la densidad fue 

de 166,00 Ind/L y 12 morfoespecies (Gráfica 44). 

 

Gráfica 44. Densidad (Ind/L) y Riqueza (No. de morfoespecies) de la comunidad zooplanctónica en la 
ciénaga Santo Tomás 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En cuanto a la distribución porcentual de los phylum en el área de estudio Rotífera representó el 

72,12% seguido de Artrópoda 18,27% y por último Protozoa con 9,62% (Gráfica 45). La biodiversidad 

de los rotíferos es muy amplia, estos viven fundamentalmente en aguas dulces, aunque algunos 

géneros también se encuentran en aguas salobres. Es de resaltar la importancia que los organismos 

de este grupo tienen en el plancton, bentos y zona litoral de ecosistemas acuáticos, como también 
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a su amplia capacidad de adaptación a ambientes acuáticos muy variables en cuanto a salinidad, pH, 

temperatura, nutrientes, contaminantes etc. (Velasco, 2006). 

 
Gráfica 45. Contribución porcentual de la densidad total de los phylum zooplanctónicos en la ciénaga 

Santo Tomás. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022.  

El phylum Rotífera fue el más denso para los dos puntos 107,1 Ind/L para P1 y 147,9 Ind/L en P2, 

seguido de Protozoa con 25,5 Ind/L para P1 y Artrópoda con 30,60 Ind/L para el punto 2. (Gráfica 

46). Los rotíferos (Phylum Rotífera) se encuentran distribuidos en aguas dulces y muchas de sus 

especies pueden llegar a tolerar condiciones de eutrofización, son animales oportunistas y con una 

tolerancia alta a las fluctuaciones en las condiciones ambientales (Gallo-Sánchez et al., 2009). 
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Gráfica 46. Contribución a la densidad total de los Phylum en los puntos de monitoreo en la ciénaga Santo 

Tomás. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

El índice de Shannon-Wienner reportó un valor inferior a 2 para los dos puntos, indicando 

contaminación moderada según lo señala Margalef (1983). Lo anterior es congruente con el 

planteamiento de Perkins (1983), quien especifica que todos los factores en los ambientes acuáticos 

tienen una paridad, salvo sus niveles de polución, por lo cual las localidades más contaminadas 

suelen ser las menos diversas. El índice de equidad obtuvo un valor alto para ambos puntos, lo que 

indica que no hubo dominancia alguna morfoespecie sobre las demás morfoespecies 

zooplanctónicas. La dominancia de Simpson (Dominance_D) fue baja y congruente con los valores 

de equidad. Por su parte el índice de Margalef obtuvo registros indicadores de niveles de diversidad 

bajos para el punto 1 (<2) y a su vez moderados para el punto 2 registros indicadores de niveles de 

diversidad moderados y bajos respectivamente (Tabla 76). 

Tabla 76. Índices ecológicos aplicados a la comunidad de Zooplancton en la ciénaga Santo Tomás 
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Índice P1 P2 

Dominance_D 0,17 0,15 

Shannon_H 1,96 2,17 

Margalef 2,16 2,30 

Equitability_J 0,79 0,84 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

 

5.1.4.3 Perifiton 

En la ciénaga de Santo Tomás, la comunidad perifítica estuvo representada por 13 morfoespecies, 

las cuales se encontraron distribuidas en cuatro (4) phylum, cuatro (4) clases, siete (7) órdenes y 10 

familias, cuya clasificación taxonómica se compila en la Tabla 77. 

Tabla 77. Clasificación taxonómica de las morfoespecies del perifiton observadas en ciénaga de Santo 
Tomás. 

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Bacillariales  Bacillariaceae  Nitzschia sigmoidea 

Cymbellales 

Cymbellaceae Cymbella sp 

Gomphonemataceae 
Gomphonema sp1 

Gomphonema sp2 

Eunotiales Eunotiaceae 
Eunotia sp1 

Eunotia sp2 

Naviculales 
Naviculaceae  

Gyrosigma sp 

Navicula sp2 

Pinnulariaceae  Pinnularia sp1 

Charophyta  Conjugatophyceae Zygnematales  Zygnemataceae Spirogyra ternata 

Cyanobacteria Cyanophyceae  Spirulinales Spirulinaceae Spirulina sp1 

Euglenozoa Euglenophyceae  Euglenida 
Euglenidae Euglena sp1 

Phacidae Lepocinclis sp 

4 4 7 10 13 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La Tabla 78 recopila las densidades y abundancias relativas de las morfoespecies identificadas en la 

ciénaga. En ella se observa que la morfoespecie más abundante en cada punto monitoreado Fue 

Navicula sp2 (Bacillariophyta) con 3064,40 ind/L (47,96 % de abundancia relativa) en P1 y 2254 ind/L 

(51,66% de abundancia relativa) en P2. 
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Tabla 78. Densidad (Ind/cm2) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies del perifiton en la ciénaga de 

Santo Tomás. 

Morfoespecies 
Densidad (Ind/cm2) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P1 P2 

Cymbella sp 163,00 209,30 2,55% 4,80% 

Euglena sp1 0,00 32,20 0,00% 0,74% 

Eunotia sp1 554,20 193,20 8,67% 4,43% 

Eunotia sp2 0,00 48,30 0,00% 1,11% 

Gomphonema sp1 1564,80 418,60 24,49% 9,59% 

Gomphonema sp2 309,70 499,10 4,85% 11,44% 

Gyrosigma sp 163,00 209,30 2,55% 4,80% 

Lepocinclis sp 0,00 64,40 0,00% 1,48% 

Navicula sp2 3064,40 2254,00 47,96% 51,66% 

Nitzschia sigmoidea 570,50 161,00 8,93% 3,69% 

Pinnularia sp1 0,00 128,80 0,00% 2,95% 

Spirogyra ternata 0,00 64,40 0,00% 1,48% 

Spirulina sp1 0,00 80,50 0,00% 1,85% 

Total  6389,60 4363,10 100,00% 100,00% 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En cuanto a distribución espacial, el número de morfoespecies fue superior en P2 con 13 

morfoespecies, de siete (7) morfoespecies en P1. La densidad del perifiton en la ciénaga, osciló de 

4363,10 Ind/cm2 en P2 a 6389,60 Ind/cm2 en (P1); (Gráfica 47). 
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Gráfica 47. Densidad (Ind/cm2) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad perifítica en la ciénaga de 

Santo Tomás. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

El Phylum Bacillariophyta presentó la mayor riqueza, con 9 morfoespecies, lo que representó el 

69,23%, seguido de las Euglenozoa con dos (2) morfoespecies (15,38%) las Chlorophyta y 

Cyanobacteria con una (1) morfoespecies cada una y el 7,9%. De forma general las Bacillariophyta 

presentaron las mayores contribuciones a la densidad total con aportes representados en un 97,75% 

de los individuos. A las diatomeas le siguieron en orden de importancia las Euglenozoa con el 0,90%, 

las Cyanobacteria o algas verde-azules con un registro del 0,75% de los organismos, el aporte de 

Charophyta fue 0,60% del total de densidad (Gráfica 48). Las diatomeas se han utilizado 

ampliamente como indicadoras de las condiciones del medio acuático. Su importancia radica en la 

capacidad que tienen para registrar rápidamente cambios con influencia de las características físicas 

y químicas; por ejemplo, el género Nitzschia es abundante cuando el pH es mayor seis (Díaz-Quiros 

& Rivera-Rondón, 2004). 

 
Gráfica 48. Contribución porcentual de las phyla del perifiton a la densidad total en la ciénaga de Santo 

Tomás. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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La distribución espacial de la densidad presentó a las Bacillariophytas con las mayores densidades 

encada uno de los puntos de muestreo y su máxima densidad se presentó en P1 con 6389,60 y 

4121,60 Ind/cm2 en P2, mientras que los grupos de Charophytas, Cyanobacterias y Euglenozoa 

fueron esxclusivas en P2 (Gráfica 49). 

 
Gráfica 49. Contribución de las phyla del perifiton a la densidad total por punto de monitoreo en la 

ciénaga de Santo Tomás. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En cuanto a la estructura de la comunidad perifítica descrita a través de los índices ecológicos en la 

Tabla 79, los valores sugieren que el ensamblaje registrado en la ciénaga Santo Tomás presenta una 

diversidad baja, con un valor máximo de Shannon de 1,73 en P2, donde se registra mayor riqueza 

de Margalef (1,43) y la menor dominancia (0,29) comparada con P1. 

Tabla 79. Índices ecológicos aplicados a la comunidad del perifiton en la ciénaga Santo Tomás.  

Índice P1 P2 

Taxa_S 7 13 

Individuals 6387 4359 
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Índice P1 P2 

Margalef 0,68 1,43 

Equitability_J 0,74 0,68 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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5.1.4.4 Macroinvertebrados bentónicos 

La comunidad de macroinvertebrados bentónicos en la ciénaga de Santo Tomás, estuvo conformada 

por dos (2) morfoespecies, distribuidas en un (1) phylum, dos (2) clases, dos (2) órdenes e igual 

cantidad de familias, cuya clasificación taxonómica se encuentra enlistada en la Tabla 80. 

Tabla 80. Clasificación taxonómica de los macroinvertebrados bentónicos observadas en ciénaga de Santo 
Tomás. 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Mollusca 
Bivalvia Veneroida Corbiiculidae Polymesoda sp 

Gastropoda Neotaenioglossa Thiaridae Melanoides tuberculatus 

1 2 2 2 2 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Se observaron dos (2) morfoespecies en la ciénaga, siendo Melanoides tuberculatus, la de mayor 

densidad con 1925,93 Ind/m2 en P2 y 25,93 Ind/m2 en P1. Por su parte, Polymesoda sp obtuvo 3,70 

Ind/m2 en los puntos monitoreados. (Tabla 81). M. tuberculatus, muestra una gran adaptabilidad a 

diferentes condiciones ecológicas, pero su establecimiento exitoso se asocia frecuentemente con 

ambientes eutróficos según lo señalan Martins-Silva y Barros (2001) y se le ha registrado incluso en 

cuerpos de agua contaminados por grandes cantidades de excrementos humanos y animales, así 

como en aguas residuales domésticas (Ndifon y Ukoli, 1989).  

Tabla 81. Densidad (Ind/m2) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies de macroinvertebrados 

bentónicos en la ciénaga de Santo Tomás. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/m2) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 Total  P1 P2 

Melanoides tuberculatus 25,93 1925,93 1951,85 87,50 99,81 

Polymesoda sp 3,70 3,70 7,41 12,50 0,19 

Total  29,63 1929,63 1959,26 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La densidad de macroinvertebrados bentónicos en la ciénaga de Santo Tomás fue alta, reportándose 

resultados entre 29,63 Ind/m2 a 1929,63 Ind/m2; el valor más alto estuvo relacionado con P. En 

cuanto a la riqueza, no presentó mayor variación espacial ya que se observaron dos morfoespecies 

en los dos puntos (Gráfica 50). 
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Gráfica 50. Densidad (Ind/m2) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad de Macroinvertebrados 

bentónicos en la ciénaga de Santo Tomás. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

La clase Gastropoda realizó los aportes más altos a la denidad total representando el 99,62% del 

valor total; mientras que Bivalvia obtuvo 0,38% (Gráfica 51). La composición y estructura de las 

comunidades bentónicas depende del tipo, morfología de la vegetación y propiedades 

fisicoquímicas de los cuerpos de agua. De tal manera que la prevalencia de Mollusca en la ciénaga 

de Santo Tomás es resultado de sus condiciones de carga orgánica y contenido de carbonatos, los 

cuales representan factores esenciales en el establecimiento y desarrollo de este grupo taxonómico. 
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Gráfica 51. Contribución porcentual de las clases de Macroinvertebrados bentónicos a la densidad total en 

la ciénaga de Santo Tomás. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

A nivel espacial, las morfoespecies de Gastropoda dominaron la densidad del punto P2 con 1925,93 

Ind/m2; por su parte Bivalvia registró aportes bajos y estuvo relacionada únicamente con P1, donde 

reportó 3,70 Ind/m2 al igual que Gastropoda (Gráfica 52).  

 
Gráfica 52. Contribución de las clases de Macroinvertebrados bentónicos a la densidad total por punto de 

monitoreo en la ciénaga de Santo Tomás. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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Dado que la riqueza (Taxa_S) en los puntos de monitoreo de la ciénaga de Santo Tomás fue inferior 

a cinco (5) no le fueron calculados los índices ecológicos debido a que este número es poco 

representativo en la estimación de dichos índices, de tal manera que su cálculo resultaría en una 

sub o sobreestimación de los atributos ecológicos que relacionan los mismos.  

5.1.4.5 Macrófitas 

En la Ciénaga de Santo Tomás solo se reportó una especie de macrófita, cuya clasificación 

taxonómica se ecuentra relacionada en la Tabla 82  

Tabla 82. Riqueza de las macrófitas acuáticas reportadas en la Ciénaga Santo Tomás  

División Clase Orden Familia Morfoespecie 

Tracheophyta Magnoliopsida Commelinales  Pontederiaceae  Eichhornia crassipes 

1 1 1 1 1 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La Tabla 83 presenta el porcentaje de cobertura de la especie en la ciénaga Santo Tomás, la cual 

reportó el 100,00% en el punto P1; en P2 no se reportaron morfoespecies.  

 

Eichhornia crassipes es una especie de alta capacidad reproductiva y adaptativa (Guevara y Ramírez, 

2015), lo que ha llevado a incluirla entre las 10 malezas más invasivas del mundo, indicando además 

que puede causar problemas adversos sobre la flora y fauna nativa, ya que, al formar densas 

colonias flotadoras, produce un descenso en el flujo del agua de ciénagas y embalses, así como 

produce reducción de la cantidad de luz que penetra la masa de agua y disminución del oxígeno 

disuelto.  

Tabla 83. Porcentaje de cobertura (%) de las macrófitas acuáticas en la Ciénaga Santo Tomás 

Morfoespecie P1 P2 

Eichhornia crassipes 100,00 0,00 

Total (%) 100,00 0,00 

 Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Dado que la riqueza (Taxa_S) en los puntos de monitoreo de la ciénaga de Santo Tomás fue inferior 

a cinco (5) no le fueron calculados los índices ecológicos debido a que este número es poco 

representativo en la estimación de dichos índices, de tal manera que su cálculo resultaría en una 

sub o sobreestimación de los atributos ecológicos que relacionan los mismos. 
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5.1.4.6 Peces 

Pese al esfuerzo de pesca no se encontraron individuos, que constituye 20 lances. Este resultado no 

es un indicador determinante de que la ciénaga no sustente comunidades de peces, ya que 

representan un solo momento del ciclo anual de variación de este tipo de comunidades. Además de 

ello, existen factores como las condiciones biológicas que pueden influenciar también la presencia 

de la comunidad íctica, el comportamiento y la reproducción juegan un papel importante porque 

determinan el desplazamiento de los mismos; su capacidad de movimiento propio, les permite 

trasladarse en busca de condiciones ventajosas para su supervivencia. Por otro lado, Ramírez y Viña, 

(1998) indican que factores de origen antrópicos pueden modelar también la presencia de estos 

organismos ya que, modifican o varían de una u otra forma las condiciones de los ecosistemas en 

general.  
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5.1.5 Ciénaga El Convento 

La comunidad fitoplanctónica en la ciénaga El convento estuvo conformada por 27 morfoespecies, 

vinculadas a seis (6) divisiones, ocho (8) clases, 12 órdenes y 14 familias cuya clasificación 

taxonómica se encuentra relacionada con la Tabla 84. Siendo las Euglenozoa las de mayor riqueza a 

nivel de morfoespecies con un 37,04%, seguida por las Chlorophytas con el 29,63% y cianobacterias 

con el 18,52%, las Bacillariophytas aportaron el 7,41% y finalmente por las Miozao y Ochrophyta 

con el 3,70 %. 

Tabla 84. Clasificación taxonómica de las morfoespecies del fitoplancton observadas en la ciénaga El 
convento. 

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

 Chlorophyta 
 Chlorophyceae  Sphaeropleales 

Hydrodictyaceae 
Pediastrum duplex 

Tetraedron sp1 

Scenedesmaceae 

Coelastrum sp1 

Desmodesmus sp1 

Desmodesmus sp2 

Pectinodesmus pectinatus 

Tetrastrum sp 

Trebouxiophyceae Chlorellales  Chlorellaceae Actinastrum sp1 

Bacillariophyta 
Bacillariophyceae Naviculales Naviculaceae Navicula sp1 

Coscinodiscophyceae Aulacoseirales Aulacoseiraceae Aulacoseira sp1 

Cyanobacteria 
Cyanophyceae 

Chroococcales Microcystaceae Microcystis sp1 

Oscillatoriales Oscillatoriaceae Oscillatoria sp1 

Synechococcales 
Coelosphaeriaceae Coelomoron sp 

Merismopediaceae Merismopedia sp 

Cyanophyceae  Oscillatoriales Microcoleaceae Planktothrix sp 

Euglenozoa Euglenophyceae Euglenales 

Phacaceae 

Lepocinclis sp1 

Lepocinclis sp2 

Phacus  sp1 

Phacus sp2 

Phacus sp4 

Euglenaceae 

Euglena sp1 

Euglena sp3 

Euglena sp4 
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Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

Trachelomonas armata 

Trachelomonas hispida 

Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Gymnodiniaceae Gymnodinium sp 

Ochrophyta Xanthophyceae Mischococcales Sciadiaceae Centritractus sp 

7 11 13 15 28 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

Entre las morfoespecies se destaca por su abundancia Actinastrum sp (8600,00 Ind/L en P1 y 

4900,00 Ind/L en P2). La segunda morfoespecie más abundante fue la Bacillariophyta Aulacosaeria 

sp con 4200 ind/L en P1, en P2 esa abundancia fuepara la Cianobacteria Planktothrix sp con 2100 

Ind/L, Planktothrix sp, pueden formar monocultivos cuyas poblaciones limitan severamente la luz 

para el resto del fitoplancton (Scheffer et al, 1997; Scheffer, 1998). Tabla 85. 

Tabla 85. Densidad (Ind/L) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies del fitoplancton en la ciénaga El 
convento. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 Total  P1 P2 

Actinastrum sp1 8600,00 4900,00 13500,00 37,07 30,25 

Aulacoseira sp1 4200,00 1800,00 6000,00 18,10 11,11 

Centritractus sp 100,00 100,00 200,00 0,43 0,62 

Coelastrum sp1 200,00 0,00 200,00 0,86 0,00 

Coelomoron sp 500,00 1400,00 1900,00 2,16 8,64 

Desmodesmus sp1 400,00 400,00 800,00 1,72 2,47 

Desmodesmus sp2 0,00 200,00 200,00 0,00 1,23 

Euglena sp1 200,00 200,00 400,00 0,86 1,23 

Euglena sp3 200,00 0,00 200,00 0,86 0,00 

Euglena sp4 0,00 200,00 200,00 0,00 1,23 

Gymnodinium sp 500,00 0,00 500,00 2,16 0,00 

Lepocinclis sp1 200,00 0,00 200,00 0,86 0,00 

Lepocinclis sp2 600,00 0,00 600,00 2,59 0,00 

Merismopedia sp 300,00 0,00 300,00 1,29 0,00 

Microcystis sp1 300,00 500,00 800,00 1,29 3,09 

Navicula sp1 200,00 1200,00 1400,00 0,86 7,41 

Oscillatoria sp1 600,00 200,00 800,00 2,59 1,23 

Pectinodesmus pectinatus 500,00 500,00 1000,00 2,16 3,09 

Pediastrum duplex 200,00 300,00 500,00 0,86 1,85 

Phacus  sp1 200,00 0,00 200,00 0,86 0,00 

Phacus sp2 500,00 600,00 1100,00 2,16 3,70 

Phacus sp4 0,00 200,00 200,00 0,00 1,23 

Planktothrix sp 2500,00 2100,00 4600,00 10,78 12,96 

Tetraedron sp1 0,00 200,00 200,00 0,00 1,23 
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Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 Total  P1 P2 

Tetrastrum sp 200,00 100,00 300,00 0,86 0,62 

Trachelomonas armata 200,00 0,00 200,00 0,86 0,00 

Trachelomonas hispida 1800,00 1100,00 2900,00 7,76 6,79 

Total general 23200 16200 39400,00 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

El fitoplancton de la ciénaga, a nivel espacial (Gráfica 53) Mostro que la mayor riqueza y densidad 

se presentó en P1 con 24 morfoespecies y una densidad de 23200 ind/L, en P2 la densidad fue un 

poco mas baja con 19 morfoespecies al igual que la densidad con 16200.  

 
Gráfica 53. Densidad (Ind/L) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad del fitoplancton en la ciénaga 

El convento. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

La ciénaga tuvo un aporte 42,39% para las Chlorophytas, seguido por las Cyanobacteria 21,32%, las 

Bacillariophytas aportaron el 18,78% y las menores densidades fueron para las Miozoa y Ochrophyta 

con el 1,27% y 0,51% (Gráfica 54). 
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Gráfica 54. Contribución porcentual de la densidad total de los phyla fitoplanctónicos en la ciénaga 

Convento 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022 

La distribución de la densidad por divisiones en cada uno de los puntos de muestreo (Gráfica 55) 

mantiene el predominio de las Chlorophytas con las mayores densidades en P1 y P2, para las 

diatomeas, Euglenozoa y Miozoa registraron las mayores densidades en P1, mientras que las 

Cyanobacterias y Ochrophytas registraron las mismas densidades en los puntos de muestreo.  
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Gráfica 55. Contribución a la densidad total de los phylum en los puntos de monitoreo en la ciénaga 

Convento. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

A nivel estructural, el fitoplancton presentó una estructura mas estable P2, donde la diversidad de 

Shannon es media (H: 2,09) la equidad es medio alta con J´: 0,75 y Baja dominancia en el punto de 

monitoreo P1 se identificó una comunidad con una estructura un poco mas inestable con una 

diversidad baja H: 1,94, la equidad en este punto es baja a comparación de P1  J´: 0,64 y una mayor 

dominancia 0,25 atribuida a las morfoespecies Actinastrum sp y Aulacosaeria sp que aportan mas 

del 455 de la abundancia total para el punto de muestreo. (Tabla 86). 

Tabla 86. Índices ecológicos aplicados a la comunidad de fitoplancton. 

Índice P1 P2 

Taxa_S 20 16 

Individuals 19500,00 12500,00 

Dominance_D 0,25 0,20 

Shannon_H 1,94 2,10 

Margalef 1,92 1,59 

Equitability_J 0,65 0,76 

 Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
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5.1.5.1 Fitoplancton 

La comunidad fitoplanctónica en la ciénaga El convento estuvo conformada por 27 morfoespecies, 

vinculadas a seis (6) divisiones, nueve (9) clases, 11 órdenes y 14 familias cuya clasificación 

taxonómica se encuentra relacionada con la Tabla 84. Siendo las Euglenozoa las de mayor riqueza a 

nivel de morfoespecies con un 37,04%, seguida por las Chlorophytas con el 29,63% y cianobacterias 

con el 18,52%, las Bacillariophytas aportaron el 7,41% y finalmente por las Miozao y Ochrophyta 

con el 3,70 %. 

Tabla 87. Clasificación taxonómica de las morfoespecies del fitoplancton observadas en la ciénaga El 
convento. 

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

 Chlorophyta 
 Chlorophyceae  Sphaeropleales 

Hydrodictyaceae 
Pediastrum duplex 

Tetraedron sp1 

Scenedesmaceae 

Coelastrum sp1 

Desmodesmus sp1 

Desmodesmus sp2 

Pectinodesmus pectinatus 

Tetrastrum sp 

Trebouxiophyceae Chlorellales  Chlorellaceae Actinastrum sp1 

Bacillariophyta 
Bacillariophyceae Naviculales Naviculaceae Navicula sp1 

Coscinodiscophyceae Aulacoseirales Aulacoseiraceae Aulacoseira sp1 

Cyanobacteria 
Cyanophyceae 

Chroococcales Microcystaceae Microcystis sp1 

Oscillatoriales Oscillatoriaceae Oscillatoria sp1 

Synechococcales 
Coelosphaeriaceae Coelomoron sp 

Merismopediaceae Merismopedia sp 

Cyanophyceae  Oscillatoriales Microcoleaceae Planktothrix sp 

Euglenozoa Euglenophyceae Euglenales 

Phacaceae 

Lepocinclis sp1 

Lepocinclis sp2 

Phacus sp1 

Phacus sp2 

Phacus sp4 

Euglenaceae 

Euglena sp1 

Euglena sp3 

Euglena sp4 

Trachelomonas armata 
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Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

Trachelomonas hispida 

Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Gymnodiniaceae Gymnodinium sp 

Ochrophyta Xanthophyceae Mischococcales Sciadiaceae Centritractus sp 

6 9 12 14 27 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

Entre las morfoespecies se destaca por su abundancia Actinastrum sp (8600,00 Ind/L en P1 y 

4900,00 Ind/L en P2). La segunda morfoespecie más abundante fue la Bacillariophyta Aulacosaeria 

sp con 4200 ind/L en P1, en P2 esa abundancia fuepara la Cianobacteria Planktothrix sp con 2100 

Ind/L, Planktothrix sp, pueden formar monocultivos cuyas poblaciones limitan severamente la luz 

para el resto del fitoplancton (Scheffer et al, 1997; Scheffer, 1998). Tabla 85. 

Tabla 88. Densidad (Ind/L) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies del fitoplancton en la ciénaga El 
convento. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 Total  P1 P2 

Actinastrum sp1 8600,00 4900,00 13500,00 37,07 30,25 

Aulacoseira sp1 4200,00 1800,00 6000,00 18,10 11,11 

Centritractus sp 100,00 100,00 200,00 0,43 0,62 

Coelastrum sp1 200,00 0,00 200,00 0,86 0,00 

Coelomoron sp 500,00 1400,00 1900,00 2,16 8,64 

Desmodesmus sp1 400,00 400,00 800,00 1,72 2,47 

Desmodesmus sp2 0,00 200,00 200,00 0,00 1,23 

Euglena sp1 200,00 200,00 400,00 0,86 1,23 

Euglena sp3 200,00 0,00 200,00 0,86 0,00 

Euglena sp4 0,00 200,00 200,00 0,00 1,23 

Gymnodinium sp 500,00 0,00 500,00 2,16 0,00 

Lepocinclis sp1 200,00 0,00 200,00 0,86 0,00 

Lepocinclis sp2 600,00 0,00 600,00 2,59 0,00 

Merismopedia sp 300,00 0,00 300,00 1,29 0,00 

Microcystis sp1 300,00 500,00 800,00 1,29 3,09 

Navicula sp1 200,00 1200,00 1400,00 0,86 7,41 

Oscillatoria sp1 600,00 200,00 800,00 2,59 1,23 

Pectinodesmus pectinatus 500,00 500,00 1000,00 2,16 3,09 

Pediastrum duplex 200,00 300,00 500,00 0,86 1,85 

Phacus sp1 200,00 0,00 200,00 0,86 0,00 

Phacus sp2 500,00 600,00 1100,00 2,16 3,70 

Phacus sp4 0,00 200,00 200,00 0,00 1,23 

Planktothrix sp 2500,00 2100,00 4600,00 10,78 12,96 

Tetraedron sp1 0,00 200,00 200,00 0,00 1,23 

Tetrastrum sp 200,00 100,00 300,00 0,86 0,62 
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Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 Total  P1 P2 

Trachelomonas armata 200,00 0,00 200,00 0,86 0,00 

Trachelomonas hispida 1800,00 1100,00 2900,00 7,76 6,79 

Total general 23200 16200 39400,00 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

El fitoplancton de la ciénaga, a nivel espacial (Gráfica 53) Mostro que la mayor riqueza y densidad 

se presentó en P1 con 24 morfoespecies y una densidad de 23200 ind/L, en P2 la densidad fue un 

poco mas baja con 19 morfoespecies al igual que la densidad con 16200.  

 
Gráfica 56. Densidad (Ind/L) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad del fitoplancton en la ciénaga 

El convento. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

La ciénaga tuvo un aporte 42,39% para las Chlorophytas, seguido por las Cyanobacteria 21,32%, las 

Bacillariophytas aportaron el 18,78% y las menores densidades fueron para las Miozoa y Ochrophyta 

con el 1,27% y 0,51% (Gráfica 54). 
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Gráfica 57. Contribución porcentual de la densidad total de los phyla fitoplanctónicos en la ciénaga 

Convento 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022 

La distribución de la densidad por divisiones en cada uno de los puntos de muestreo (Gráfica 55) 

mantiene el predominio de las Chlorophytas con las mayores densidades en P1 y P2, para las 

diatomeas, Euglenozoa y Miozoa registraron las mayores densidades en P1, mientras que las 

Cyanobacterias y Ochrophytas registraron las mismas densidades en los puntos de muestreo.  
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Gráfica 58. Contribución a la densidad total de los phylum en los puntos de monitoreo en la ciénaga 

Convento. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

A nivel estructural, el fitoplancton presentó una estructura mas estable P2, donde la diversidad de 

Shannon es media (H: 2,09) la equidad es medio alta con J´: 0,75 y Baja dominancia en el punto de 

monitoreo P1 se identificó una comunidad con una estructura un poco mas inestable con una 

diversidad baja H: 1,94, la equidad en este punto es baja a comparación de P1  J´: 0,64 y una mayor 

dominancia 0,25 atribuida a las morfoespecies Actinastrum sp y Aulacosaeria sp que aportan mas 

del 455 de la abundancia total para el punto de muestreo. (Tabla 86). 

Tabla 89. Índices ecológicos aplicados a la comunidad de fitoplancton. 

Índice P1 P2 

Taxa_S 20 16 

Individuals 19500,00 12500,00 

Dominance_D 0,25 0,20 

Shannon_H 1,94 2,10 

Margalef 1,92 1,59 

Equitability_J 0,65 0,76 

 Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
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5.1.5.2 Zooplancton 

La comunidad zooplanctónica en la ciénaga El convento estuvo conformada por 14 morfoespecies, 

vinculadas a tres (3) divisiones, cuatro (4) clases, cinco (5) órdenes y ocho (8) familias con dos no 

determinadas y cuya clasificación taxonómica se encuentra relacionada con la Tabla 90. 

Tabla 90. Clasificación taxonómica de las morfoespecies de zooplancton observadas en la ciénaga El 
convento. 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Arthropoda 

Branchiopoda Diplostraca Moinidae Moina sp 

Maxillopoda Cyclopoida 
- Cyclopoida morfo 1 
 Larva Nauplio Cyclopoida 

Protozoa Lobosa Arcellinida 
Arcellidae Arcella sp 

Centropyxidae Centropyxis sp 

Rotifera Monogonta 

Flosculariaceae Filiniidae Filinia sp 

Ploima 

Brachionidae 

Brachionus falcatus 

Brachionus havanaensis 

Brachionus sp 

Brachionus sp4 

Keratella americana 

Gatropodidae Ascomorpha sp 

Lecanidae Lecane sp 

Synchaetidae Polyarthra sp 

3 4 5 8 14 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Las morfoespecies más abundantes fueron Larva Nauplio de Cyclopoida y Brachionus sp, con 

densidades máximas de 331,15 Ind/L y 54,90 Ind/L en el punto de monitoreo P2 (Tabla 91). Las 

formas larvales de copépodos observados son de gran importancia para la estructuración de la 

comunidad zooplanctónica, con respecto a la dinámica de la población y también en los aspectos 

tróficos, ya que, desde fases tempranas, estos organismos pueden ocupar nichos tróficos diferentes 

a los de los adultos (Cotrim-Marques et al., 2007). Los copépodos pueden alcanzar abundancias muy 

elevadas en aguas con concentraciones altas de partículas orgánicas, es decir en cuerpos de agua 

donde la eutrofización es más alta (Reverol et al., 2008). La dominancia de formas larvales de 

copépodos como los Nauplio es muy común en hábitats de agua dulce según Paggi y José de Paggi 

(1990) ya que resultan importantes en la estructuración de las comunidades zooplanctónicas, esto 

con respecto a la dinámica de la población y sus aspectos tróficos, dado que, en las primeras fases, 

los organismos pueden ocupar nichos tróficos diferentes de las de los adultos. 
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En cuanto a los rotíferos del género Brachionus pueden considerarse como altamente tolerantes a 

ciertas concentraciones de contaminantes, así como a diversos factores ecológicos (Sládecek, 1983), 

es típico de aguas alcalinas y duras, tanto en regiones templadas como tropicales, predomina en 

ambientes mesotróficos o eutróficos, y evitan condiciones hipereutróficas. Su abundancia se puede 

asociar a la presencia de alta cantidades de materia orgánica por aporte durante la época de lluvias 

(Carvalho, 1983).  

Tabla 91. Densidad (Ind/L) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies de Zooplancton en la ciénaga el 
Convento. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P1 P2 

Arcella sp 20,24 3,54 9,71 0,66 

Ascomorpha sp 0,00 47,81 0,00 8,88 

Brachionus falcatus 0,00 15,94 0,00 2,96 

Brachionus havanaensis 18,21 3,54 8,74 0,66 

Brachionus sp 0,00 54,90 0,00 10,20 

Brachionus sp4 0,00 7,08 0,00 1,32 

Centropyxis sp 14,17 5,31 6,80 0,99 

Cyclopoida morfo 1 20,24 15,94 9,71 2,96 

Filinia sp 0,00 24,79 0,00 4,61 

Keratella americana 0,00 10,63 0,00 1,97 

Larva Nauplio Cyclopoida 119,40 331,15 57,28 61,50 

Lecane sp 4,05 14,17 1,94 2,63 

Moina sp 8,10 0,00 3,88 0,00 

Polyarthra sp 4,05 3,54 1,94 0,66 

Total  208,46 538,34 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

 

El zooplancton en la ciénaga el Convento obtuvo una densidad total de 746,80 Ind/L y ésta fue mayor 

en el punto de monitoreo P2 con 538,34 Ind/L; en cuanto a la riqueza presentó un comportamiento 

similar a la densidad, registrando su valor más alto en P2 (Gráfica 59).  

De acuerdo con Ricklefs (1990) los arreglos comunitarios no son consecuencia del azar, sino que 

existen mecanismos que actúan sobre los ecosistemas, produciendo patrones u ordenamientos 

particulares. En este sentido, podemos decir que entre los puntos de muestreo existe un diferencial 

entre las condiciones fisicoquimicas y de recursos tróficos que favorecen una comunidad 

zooplanctónica mayormente estructurada en el punto P2. 
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Gráfica 59. Densidad (Ind/L) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad de zooplancton en la ciénaga 

el Convento. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

Las contribuciones a la densidad total estuvieron dominadas por el phylum Artrópoda, el cual 

obtuvo una representatividad del 66,26%, seguido de Rotífera (27,95%) y Protozoa (5,79%) (Gráfica 

60). Los copépodos de Artrópoda (Clase Maxillopoda) se caracterizan por su capacidad para ocupar 

hábitats diferentes, debido a un patrón corporal general que consiste en el desarrollado de 

modificaciones estructurales, fisiológicas y de comportamiento, además sus larvas nauplios poseen 

un alto potencial de dispersión y mecanismos adaptativos que le permiten una colonización 

expansiva en sistemas someros (Dole-Olivier et al., 2000).  

Por su parte, los rotíferos, geográficamente representan el grupo zooplanctónico más extendido por 

tener estrategias como la reproducción partenogenética, ciclo de vida corto, tamaño pequeño, 

entre otras, que les permiten una distribución amplia (Sendacz 1993), y la posibilidad de colonizar 

rápidamente ambientes perturbados. La mayoría son "suspensívoros" y se alimentan básicamente 

de partículas detríticas muy pequeñas, las cuales no son utilizados por organismos de talla grande 

como los copépodos y cladóceros, lo que confiere ventajas a los rotíferos, ya que son capaces de 
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alimentarse de estas partículas, aun cuando el fitoplancton, la principal fuente de recursos para el 

zooplancton, se encuentre en bajas concentraciones. 

 
Gráfica 60. Contribución porcentual de la densidad total de los phylum zooplanctónicos en la ciénaga 

Convento 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

A nivel espacial, el phylum Artrópoda continuó con su patrón de dominancia en los puntos de 

monitoreo, estando mejor representado en P2, donde obtuvo 347,09 Ind/L, seguido de Rotífera que 

realizó aportes de 182,40 Ind/L, por otro lado, el Phylum protozoa presentó contribuciones bajas y 

mayores en P1 (Gráfica 61). 
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Gráfica 61. Contribución a la densidad total de los phyla en los puntos de monitoreo en la ciénaga el 

Convento. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Los valores de Shannon-Wienner fueron bajos e inferiores a dos (2) estando relacionado con 

sistemas de diversidad relativamente baja con efectos de la contaminación, ya que la presencia de 

una gran variedad de individuos está directamente relacionada con la disponibilidad y amplitud de 

los recursos (Roldán y Ramírez, 2008); valores superiores a los registrados indican sistemas con una 

mayor riqueza que permiten el establecimiento de un mayor número y variedad de individuos 

mediante su vasta oferta de recursos; la equitatividad fue baja debido a la abundancia de la 

morfoespecie Larva Nauplio de Cyclopoida la cual registró más del 50% de los aportes a la densidad 

en los punto de monitoreo.  

La dominancia de Simpson obtuvo valores medios a altos en P2 y su comportamiento estuvo dado 

por Larva Nauplio de Cyclopoida, cuyas densidades fueron dispares a las del resto de la comunidad. 

El índice de Margalef registró valores bajos e inferiores a dos (2), típicos de sistemas con diversidad 

baja, el valor máximo se relacionó con P2, consistente con la mayor riqueza (Tabla 92). 
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Tabla 92. Índices ecológicos aplicados a la comunidad de zooplancton en la ciénaga el Convento. 

Indice P1 P2 

Taxa_S 8 13 

Individuals 207 531 

Dominance_D 0,36 0,40 

Simpson_1-D 0,64 0,60 

Shannon_H 1,46 1,48 

Menhinick 0,55 0,56 

Margalef 1,31 1,91 

Equitability_J 0,70 0,58 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

5.1.5.3 Perifiton 

La comunidad perifítica en la ciénaga El convento estuvo conformada por 13 morfoespecies, 

vinculadas a cuatro (3) divisiones, tres (3) clases, nueve (9) ordenes y 10 familias cuya clasificación 

taxonómica se encuentra relacionada con la Tabla 93. Siendo las diatomeas las más ricas a nivel de 

morfoespecies con un 69,23% del total, seguida por las clorofítas con el 15,38% y finalmente por las 

Cyanobacterias con el 15,38 %. 

Tabla 93. Clasificación taxonómica de las morfoespecies del perifiton observadas en la ciénaga El 
convento. 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Bacillariales  Bacillariaceae  
Nitzschia sp1 

Nitzschia sp2 

Cymbellales Gomphonemataceae 
Gomphonema sp1 

Gomphonema sp2 

Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp1 

Fragilariales Fragilariaceae Synedra sp1 

Naviculales 
Naviculaceae  

Gyrosigma sp 

Navicula sp1 

Pinnulariaceae  Pinnularia sp1 

Chlorophyta Chlorophyceae  
Oedogoniales  Oedogoniaceae  Oedogonium sp 

Sphaeropleales Scenedesmaceae Scenedesmus sp2 

Cyanobacteria Cyanophyceae  
Oscillatoriales Oscillatoriaceae Oscillatoria sp1 

Spirulinales Spirulinaceae Spirulina sp1 

3 3 9 10 13 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Entre las morfoespecies se destaca por su abundancia Navicula sp1 (2067,62 Ind/cm2 con 61,90% 

de abundancia relativa en P2 a 3034,80 Ind/cm2 69,55% en P1), una de las diatomeas más comunes 

en el mundo (Margalef, 1983), presente en aguas medianamente productivas o mesotróficas 
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(Palmer, 1969), son algas que pueden formar colonias y presentan secreción de mucílago, además 

puede producir olor y sabor del agua a pepino o a tierra cuando se producen en alta cantidad 

(Ramírez, 2000). Nitzschia sp1 es la segunda morfoespecie con mayor abundancia con 826,80 

Ind/cm2 y una ambundancia del 24,76% en P2 y 594 ind/cm2 y abundancia relativa del 13,61% en P2 

(Tabla 94). 

Tabla 94. Densidad (Ind/cm2) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies de perifiton en la ciénaga El 
convento. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/cm2) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P1 P2 

Eunotia sp1 0,00 63,60 0,00 1,90 

Gomphonema sp1 97,20 53,00 2,23 1,59 

Gomphonema sp2 0,00 31,80 0,00 0,95 

Gyrosigma sp 0,00 42,40 0,00 1,27 

Navicula sp1 3034,80 2067,00 69,55 61,90 

Nitzschia sp1 594,00 826,80 13,61 24,76 

Nitzschia sp2 0,00 63,60 0,00 1,90 

Oedogonium sp 162,00 0,00 3,71 0,00 

Oscillatoria sp1 226,80 84,80 5,20 2,54 

Pinnularia sp1 0,00 84,80 0,00 2,54 

Scenedesmus sp2 64,80 21,20 1,49 0,63 

Spirulina sp1 64,80 0,00 1,49 0,00 

Synedra sp1 118,80 0,00 2,72 0,00 

Total  4363,20 3339,00 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

El perifiton de la ciénaga, a nivel espacial (Gráfica 62) se destacó por presentar un comportamiento 

inverso entre los atributos densidad y riqueza, reportando en P1 la mayor abundancia (4363,20 

Ind/cm2) y baja riqueza (8 morfoespecies) comparada con P2 donde la densidad fue de 3339 Ind/cm2 

con una riqueza baja 10 morfoespecies. Entre las variables ambientales que influyen la estructura 

de las comunidades perifíticas en ambientes lóticos, se ha atribuido variada importancia a la 

velocidad y la turbulencia, debido a que condicionan la biodisponibilidad de los nutrientes e influyen 

en la capacidad de adhesión de las algas al sustrato, afectando la productividad y la arquitectura de 

la comunidad (Wetzel, 1983).  
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Gráfica 62. Densidad (Ind/L) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad del perifiton en la ciénaga El 

convento. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

 

La ciénaga reportó una densidad del 91,89% para Bacillariophyta, seguida de Cyanobacteria con 

4,89% y Clorophyta con la menor abundancia de 3,22% (Gráfica 63). Se mantiene el orden de 

importancia para las diatomeas observado en la distribución general de la riqueza posiblemente 

como consecuencia de la época de lluvias, durante la cual la turbulencia de las aguas renueva 

continuamente el ambiente, afectando no solo el contenido de oxígeno, nutrientes y sólidos, sino 

que modifica la adhesión de los organismos al sustrato, lo cual favorece el crecimiento de las 

diatomeas quienes se adhieren mediante cojines mucilaginosos, soportando los disturbios (Roldan 

y Ramírez, 2008). 
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Gráfica 63. Contribución porcentual de la densidad total de los phyla perifíticos en la ciénaga Convento 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La distribución de la densidad por divisiones en cada uno de los puntos de muestreo (Gráfica 64) 

mantiene el predominio de las Bacillariophytas. En P1 los grupos de las Chlorophytas y 

Cyanobacterias aportaron densidades mas altas a comparación de P2. 

 
Gráfica 64. Contribución a la densidad total de los phylum en los puntos de monitoreo en la ciénaga 

Convento. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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A nivel estructural, el perifiton se caracterizó por tener una estructura inestable con una diversidad 

baja en sus puntos de muestreo, sin embargo, P2 presentó mejores valores en relación con la 

diversidad H:1,08, la equidad con (J’= 0,49) y una baja dominancia (D = 0,47) con relación a P1 y 

mayor riqueza de Margalef (d = 0,98), en general estos valores esta relacionado con las altas 

densidades de las morfoespecies Navicula sp1 y Nitzschia sp1 que aportan mas del 80% de 

abundancia en cada estación de muestreo (Tabla 95).  

Tabla 95. Índices ecológicos aplicados a la comunidad del perifiton. 

Índice P1 P2 

Taxa_S 7 9 

Individuals 4133,00 3250,00 

Dominance_D 0,56 0,47 

Shannon_ H 0,95 1,08 

Margalef 0,72 0,98 

Eqitability_J 0,48 0,49 

 Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

5.1.5.4 Macroinvertebrados bentónicos 

La comunidad de Macroinvertebrados bentónicos en la ciénaga El Convento estuvo constituida por 

dos (2) morfoespecies, vinculadas a un (1) phylum, dos (2) clases e igual número de órdenes y 

familias, cuya clasificación taxonómica se encuentra enlistada en la Tabla 96. 

Tabla 96. Clasificación taxonómica de las morfoespecies de macroinvertebrados bentónicos observadas en 
la ciénaga El convento. 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Mollusca 
Bivalvia Veneroida Corbiiculidae Polymesoda sp 

Gastropoda Neotaenioglossa Thiaridae Melanoides tuberculatus 

1 2 2 2 2 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La morfoespecie más abundante en la ciénaga fue Melanoides tuberculatus con 25,93 Ind/m2 y 

1925,93 Ind/m2 en P1 y P2 respectivamente (Tabla 97). En Colombia, M. tuberculatus tiene amplia 

distribución y se ha demostrado su capacidad para ser hospedero intermedario de tremátodos 

digéneos (Velázquez et al., 2006). Habita en ríos, quebradas, arroyos, caños, canales y otros sistemas 

lénticos naturales y artificiales, incluidos los embalses. También en aguas contaminadas con 

desechos de origen orgánico y eutrofizadas, resiste altos niveles de contaminación por lo que es un 
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buen bioindicador de anoxia y algo de salinidad (Lasso, 2011). Esta especie es altamente móvil, 

consume desechos generados por los humanos y se adapta a diferentes entornos (CABI, 2018). Se 

reproduce rápidamente, con consecuencias catastróficas para las especies nativas y los cuerpos de 

agua invadidos. 

Tabla 97. Densidad (Ind/m2) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies de Macroinvertebrados 
bentónicos en la ciénaga El convento. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/m2) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 Total  P1 P2 

Melanoides tuberculatus 25,93 1925,93 1951,85 87,50 99,81 

Polymesoda sp 3,70 3,70 7,41 12,50 0,19 

Total 29,63 1929,63 1959,26 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La densidad total de Macroinvertebrados bentónicos en la ciénaga El convento varió entre 29,63 

Ind/m2 y 1929,63 Ind/m2, correspondiendo el valor máximo al punto de monitoreo P2; en cuanto a 

la riqueza, no obtuvo mayor variación espacial entre los puntos, ya que se observaron dos taxones 

en ambos puntos (Gráfica 65). Takamura et al. (2009) menciona que la distribución y composición 

de especies de las comunidades de macroinvertebrados bentónicos que habitan sistemas lenticos 

están determinadas por factores bióticos y abióticos independientes o acumulativos a diferentes 

escalas espacio-temporales. Entre estos factores se encuentran las diferencias de sustrato (por 

ejemplo, piedra, grava, guijarros, arena, limo, plantas acuáticas o detritos leñosos), exposición al 

viento, presencia de algas filamentosas (Brodersen, 1995), contenido de oxígeno, altos niveles de 

nutrientes debido a la entrada de contaminantes orgánicos (Petridis, 1993) y profundidad del agua 

(Kato et al.,1999). Además de esto, las características ecofisiológicas de cada grupo poblacional son 

fundamentales en la estructuración de la fauna béntica ya que éstas tienden a variar a escalas de 

un ciclo anual, así pues, se pueden obtener mayores densidades de un grupo determinado cuanto 

éste se encuentre en su pico de reproducción.  
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Gráfica 65. Densidad (Ind/m2) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad de Macroinvertebrados 

bentónicos en la ciénaga El convento. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

En cuanto a las contribuciones de los phyla de macroinvertebrados, se observó que Mollusca 

dominó el 100% de los aportes a la densidad total, siendo la clase Gatropoda la más representativa, 

con 99,62% del valor de la densidad total; mientras que el 0,38% restante le correspondió a Bivalvia 

(Gráfica 66). Según Sharma y Rawat (2009), los miembros de Mollusca alcanzan su mayor éxito en 

aguas duras con enriquecimiento orgánico, condiciones que son predominantes en la ciénaga 

debido a que es foco de vertimientos que aportan aguas servidas de los barrios y municipios 

cercanos.  
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Gráfica 66. Contribución porcentual de los phyla de Macroinvertebrados bentónicos a la densidad total en 

la ciénaga El convento. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Espacialmente, la clase Gastropoda dominó los aportes del punto P2 con 1925,93 Ind/m2; por su 

parte Bivalvia, registró densidades de 3,70 Ind/m2 en cada punto de monitoreo (Gráfica 67).  

Esta variación espacial de la fauna bentónica, puede ser atribuible a gradientes ambientales que 

tienen lugar en los puntos de monitoreo, debido al comportamiento diferencial de factores 

fisicoquímicos, que promueven el establecimiento y desarrollo de ciertos grupos biológicos en 

detrimento de otros. Quiroz et al. (2010) afirman que la distribución de los macroinvertebrados, se 

ve afectada principalmente por la presencia de vegetación flotante, la cual constituye un sustrato y 

refugio para una gran diversidad de comunidades bentónicas. De igual manera Ramírez y Viña 

(1998), resumen la importancia de las comunidades de macrófitas en cuanto a que confieren 

estabilidad al terreno, generan la vía trófica directa y la detrítica, diversifica la vía trófica y constituye 

la base para el desarrollo de una abundante y diversa comunidad de organismos asociados. 
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Gráfica 67. Contribución de los phyla de Macroinvertebrados bentónicos a la densidad por punto de 

monitoreo en la ciénaga El convento. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Dado que la riqueza (Taxa_S) en los puntos de monitoreo de la ciénaga El Convento fue inferior a 

cinco (5) no le fueron calculados los índices ecológicos debido a que este número es poco 

representativo en la estimación de dichos índices, de tal manera que su cálculo resultaría en una 

sub o sobreestimación de los atributos ecológicos que relacionan los mismos.  

5.1.5.5 Macrófitas 

En la Ciénaga El convento se reportaron dos (2) especies de macrófitas distribuidas en dos (2) 

familias, dos (2) órdenes, una (1) clases y una (1) división, cuya clasificación taxonómica se encuentra 

enlistada en la Tabla 98.  

Tabla 98. Clasificación taxonómica de las macrófitas s reportadas en la ciénaga El convento  

División Clase Orden Familia Especie 

Tracheophyta Magnoliopsida 
Commelinales Pontederiaceae Eichhornia crassipes 

Poales Typhaceae Typha domingensis 

1 1 2 2 2 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
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Solo se registraron morfoespecies en el punto P1, Eichhornia crassipes fue la de mayor cobertura, 

con un porcentaje de 83,60%; mientras que Typha domingensis obtuvo 16,40% (Tabla 99).  

 

De acuerdon con Guevara y Ramírez (2015), Eichhornia crassipes es una especie de alta capacidad 

reproductiva y adaptativa, lo que ha llevado a incluirla entre las 10 malezas más invasivas del 

mundo, indicando además que puede causar problemas adversos sobre la flora y fauna nativa, ya 

que, al formar densas colonias flotadoras, produce un descenso en el flujo del agua de ciénagas y 

embalses, así como produce reducción de la cantidad de luz que penetra la masa de agua y 

disminución del oxígeno disuelto.  

En cuanto a Typha dominguensis, se considera una macrófica emergente y rizomatosa, su 

importancia en los ecosistemas acuáticos se debe a la gran cantidad de materia orgánica que aporta 

por descomposición (Thomaz y Cunha, 2010). 

Tabla 99. Porcentaje de cobertura (%) de las macrófitas acuáticas en la ciénaga El convento 

Morfoespecie P1 P2 

Eichhornia crassipes 83,60 0,00 

Typha domingensis 16,40 0,00 

Total  100,00 0,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Las macrófitas juegan un papel fundamental en los ecosistemas acuáticos, ya que promueven una 

complejidad espacial ligada a la abundancia, diversidad y estructura de las comunidades de 

macroinvertebrados (Thomaz y Cunha, 2010). Los ecosistemas dominados por macrófitas brindan 

protección contra depredadores de macroinvertebrados y fuentes de alimento para herbívoros, 

detritívoros y depredadores (Shaffer, 1998). 

Dado que la riqueza (Taxa_S) en los puntos de monitoreo de dicha ciénaga fue inferior a cinco (5) 

no le fueron calculados los índices ecológicos debido a que este número es poco representativo en 

la estimación de dichos índices, de tal manera que su cálculo resultaría en una sub o sobreestimación 

de los atributos ecológicos que relacionan los mismos. 
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5.1.5.6 Peces 

Pese al esfuerzo de pesca no se encontraron individuos, que constituye 20 lances. Este resultado no 

es un indicador determinante de que la ciénaga no sustente comunidades de peces, ya que 

representan un solo momento del ciclo anual de variación de este tipo de comunidades. Además de 

ello, existen factores como las condiciones biológicas que pueden influenciar también la presencia 

de la comunidad íctica, el comportamiento y la reproducción juegan un papel importante porque 

determinan el desplazamiento de los mismos; su capacidad de movimiento propio, les permite 

trasladarse en busca de condiciones ventajosas para su supervivencia. Por otro lado, Ramírez y Viña, 

(1998) indican que factores de origen antrópicos pueden modelar también la presencia de estos 

organismos ya que, modifican o varían de una u otra forma las condiciones de los ecosistemas en 

general.  

La presencia de macrófitas, en especies en el punto Ciénaga el Convento P1, puede ser una de las 

razones, por las cuales la pesca no fue afectiva, ya que las plantas acuáticas se convierten en refugios 

para los peces, volviendo poco efectiva los artes de pesca. 

5.1.6 Ciénaga El Uvero 

5.1.6.1 Fitoplancton 

La comunidad de fitoplancton en la ciénaga El Uvero estuvo constituida por 13 morfoespecies 

vinculadas a tres (3) divisiones, tres (3) clases, cuatro (4) órdenes y siete (7) familias, distribuida en 

un solo punto de muestreo, cuya clasificación taxonómica se encuentra enlistada en la Tabla 100. 

En cuanto al porcentaje de riqueza las Euglenozoa aportaron el 61,5% de la riqueza, las 

Cyanobacterias aportaron el 30,8% y las Bacillariophytas con el menor pocentaje 7,7%. 

Tabla 100. Clasificación taxonómica del fitoplancton observadas en ciénaga El Uvero. 

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

Bacillariophyta  Coscinodiscophyceae  Aulacoseirales Aulacoseiraceae Aulacoseira sp1 

Cyanobacteria 
Cyanophyceae 

Nostocales 
 Aphanizomenonaceae Raphidiopsis SP 

Nostocaceae Anabaena sp 

Oscillatoriales 
Oscillatoriaceae Oscillatoria sp2 

Cyanophyceae  Microcoleaceae Planktothrix sp 

Euglenozoa Euglenophyceae Euglenales Phacaceae Lepocinclis acus 
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Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

Lepocinclis sp2 

Phacus sp1 

Phacus sp3 

Euglenaceae 

Euglena sp3 

Euglena sp4 

Trachelomonas hispida 

Trachelomonas sp1 

3 4 5 7 13 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Las morfoespecies más abundantes en el punto de muestreo de la ciénaga fue Raphidiopsis sp 

(Cyanobacteria) con una densidad de 66000,00 Ind/l y una abundancia relativa del 31,49%, seguida 

de Lepocinclis sp2 (Euglenozozoa) con una densidad de 40800 ind/L y Plankctotrix sp 24400 ind/L y 

abundancia relativa del 11,64% (Tabla 101). 

Tabla 101. Densidad (Ind/L) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies del fitoplancton en la ciénaga 
El Uvero. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) Abundancia relativa (%) 

P1 

Anabaena sp 11200,00 5,34% 

Aulacoseira sp1 13200,00 6,30% 

Euglena sp3 8000,00 3,82% 

Euglena sp4 6000,00 2,86% 

Lepocinclis acus 7200,00 3,44% 

Lepocinclis sp2 40800,00 19,47% 

Oscillatoria sp2 17600,00 8,40% 

Phacus sp1 2800,00 1,34% 

Phacus sp3 4000,00 1,91% 

Planktothrix sp 24400,00 11,64% 

Raphidiopsis SP 66000,00 31,49% 

Trachelomonas hispida 4800,00 2,29% 

Trachelomonas sp1 3600,00 1,72% 

Total  209600,00 100,00% 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La contribución porcentual de la densidad de los principales phyla del fitoplancton muestran que 

Cyanobacteria agrupan la mayor densidad con el 56,87% seguida de las Euglenozoa aportando el 

36,83% y por útimo las Bacillariophytas con el 6,30% (Gráfica 68). 
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Gráfica 68. Contribución porcentual de los phyla del fitoplancton a la densidad total en la ciénaga de El 

Uvero. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Las densidades de los phyla en los puntos de muestreo muestran que las Cyanobacterias registraron 

las mayores densidades con 119200,00 Ind/L, el phylum de las Euglenozoa 77200,00 Ind/L y las 

Bacillariophytas qua aportaron la menor densidad con 13200,00 Ind/L (Gráfica 69). 

 
Gráfica 69. Contribución porcentual de los phyla del fitoplancton a la densidad total por punto de 

monitoreo en la ciénaga de El Uvero. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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El ensamblaje del fitoplancton en la ciénaga del Uvero se caracterizó por tener una estructura con 

una diversidad media con valor de Shannon H:2,10. La equitatividad presentó un valor alto J´:0,81 

indicador de una distribución homogénea de las densidades de las morfoespecies dentro del 

ensamblaje fitoplanctónico. La dominancia obtuvo un valor bajo oscilando entre 0,16 y consistente 

con el comportamiento del índice de equitatividad. En cuanto al índice de Margalef obtuvo un valor 

(Tabla 102). 

Tabla 102.Índices ecológicos aplicados a la comunidad del fitoplancton en la ciénaga El Uvero. 

Índice P1 

Taxa_S 13 

Individuals 209600,00 

Dominance_D 0,16 

Shannon_H 2,10 

Margalef 0,97 

Equitability_J 081 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

5.1.6.2 Zooplancton 

En la ciénaga El Uvero, la comunidad de zooplancton estuvo representada por once (11) 

morfoespecies, las cuales se encontraron distribuidas en tres (3) phylum, cinco (5) clases, cinco (5) 

ordenes con uno no determinado y seis (6) familias con dos no determinadas, cuya clasificación 

taxonómica se encuentra enlistada en la Tabla 103. 

Tabla 103. Clasificación Taxonómica del zooplancton en la ciénaga el Uvero. 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Arthropoda 

Branchiopoda Diplostraca Chydoridae Chydorus sp 

Maxillopoda Cyclopoida - 
Cyclopoida morfo 1 

Larva Nauplio Cyclopoida 

Ostracoda - - Ostracoda morfo 1 

Protozoa Lobosa Arcellinida 
Arcellidae Arcella discoides 

Centropyxidae Centropyxis sp 

Rotifera Monogonta 

Flosculariaceae Filiniidae Filinia sp 

Ploima 
Brachionidae 

Brachionus mirus 

Brachionus sp 

Keratella americana 

Gatropodidae Ascomorpha sp 

3 5 5 6 11 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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La morfoespecie más abundante fue Brachionus mirus con 44,20 Ind/L representando el 20,63% y 

58,67 Ind/L del total de la densidad. La morfoespecie menos densa fue Chydorus sp con 1,70 Ind/L 

(Tabla 104). El hábitat principal de los organismos del género rotífera son los sistemas acuáticos 

continentales, aunque hay diversidad de ecosistemas en los que se encuentran. Dado que se pueden 

encontrar en altas densidades en dichos sistemas gracias a su amplia capacidad de adaptación en 

ambientes acuáticos variables (salinidad, pH, temperatura, nutrientes, contaminantes), estos se han 

convertido en un grupo de importancia en la representación del zooplancton (Velasco., 2006). 

 
Tabla 104. Densidad (Ind/L) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies de Zooplancton en la ciénaga 

el Uvero. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) Abundancia relativa (%) 

P1 P1 

Arcella discoides 11,90 5,56 

Ascomorpha sp 15,30 7,14 

Brachionus mirus 44,20 20,63 

Brachionus sp 13,60 6,35 

Centropyxis sp 10,20 4,76 

Chydorus sp 1,70 0,79 

Cyclopoida morfo 1 15,30 7,14 

Filinia sp 20,40 9,52 

Keratella americana 35,70 16,67 

Larva Nauplio Cyclopoida 34,00 15,87 

Ostracoda morfo 1 11,90 5,56 

Total 214,2 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En cuanto a la distribución porcentual de los phylum en el área de estudio Rptifera representó el 

60,32% seguido de Arthropoda con 29,37% y por último Protozoa con 10,32% (Gráfica 70). 



 

INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE 
CARACTERIZACIÓN DE COMUNIDADES 

HIDROBIOLÓGICAS 

FO-PO-PSM-74-01 

09/11/2020 

Versión: 02 

Página 182 de 392 

OT-7517-3 B- Versión 00 
 

www.serambiente.com 

Tel: (57) (5) 385 8220 - Carrera 41 No. 73B – 72 

Barranquilla, Colombia 

 

 

 
Gráfica 70. Contribución porcentual de la densidad total de los phyla zooplanctónicos en la ciénaga El 

Uvero. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

El índice de Shannon-Wienner reportó un valor de 2,20, indicando contaminación intermedia según 

lo señala Margalef (1983). El índice de equidad obtuvo un valor alto y congruente con los valores de 

dominancia. Por su parte el índice de Margalef obtuvo registros indicadores de niveles de diversidad 

intermedio ya que presento 2,07 describiendo una diversidad media-baja para el punto de 

monitoreo (Tabla 105). 

Tabla 105. Índices ecológicos aplicados a la comunidad de Zooplancton en la ciénaga El Uvero. 

Índice P1 

Taxa_S 11,00 

Individuals 126,00 

Dominance_D 0,13 

Shannon_H 2,20 

Margalef 2,07 

Equitability_J 0,92 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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5.1.6.3 Perifiton 

El perifiton en la ciénaga El Uvero estuvo constituido por nueve (9) morfoespecies pertenecientes a 

cuatro (4) divisiones, cuatro (4) clases, nueve (9) órdenes e igual número de familias, cuya 

clasificación taxonómica se dispone en la Tabla 106.  

Tabla 106. Clasificación taxonómica del perifiton observadas en ciénaga El Uvero. 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp1 

Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp1 

Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp1 

Fragilariales Fragilariaceae Synedra sp1 

Naviculales Naviculaceae Navicula sp1 

Chlorophyta Chlorophyceae Oedogoniales Oedogoniaceae Oedogonium sp 

Cyanobacteria Cyanophyceae 
Oscillatoriales Oscillatoriaceae Oscillatoria sp1 

Spirulinales Spirulinaceae Spirulina sp1 

Euglenozoa Euglenophyceae Euglenida Euglenidae Euglena sp1 

4 4 9 9 9 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Las morfoespecies más abundantes en el punto de monitoreo fueron Nitzschia sp1 con 4250.00 

Ind/cm2 y abundancia relativa del 55,23%, seguida de Navicula sp1 con 1867,60 Ind/cm2 y 

Abundancia relativa del 24,27%, también se destaca Gomphonema sp1 con 724,50 Ind/cm2, (Tabla 

107). Navicula es un género de diatomeas móviles que prolifera en hábitats ricos en nutrientes 

(Riato y Leira, 2020) igual que Gomphonema, quien es frecuente en cuerpos de agua poco 

oxigenados (Bere y Tundis, 2011). 

  



 

INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE 
CARACTERIZACIÓN DE COMUNIDADES 

HIDROBIOLÓGICAS 

FO-PO-PSM-74-01 

09/11/2020 

Versión: 02 

Página 184 de 392 

OT-7517-3 B- Versión 00 
 

www.serambiente.com 

Tel: (57) (5) 385 8220 - Carrera 41 No. 73B – 72 

Barranquilla, Colombia 

 

 

Tabla 107. Densidad (Ind/cm2) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies de perifiton en la ciénaga El 
Uvero. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/cm2) Abundancia relativa (%) 

P1 

Euglena sp1 32,20 0,42% 

Eunotia sp1 64,40 0,84% 

Gomphonema sp1 724,50 9,41% 

Navicula sp1 1867,60 24,27% 

Nitzschia sp1 4250,40 55,23% 

Oedogonium sp 144,90 1,88% 

Oscillatoria sp1 322,00 4,18% 

Spirulina sp1 96,60 1,26% 

Synedra sp1 193,20 2,51% 

Total  7695,80 100,00% 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Según Margalef en (Ramírez y Viña, 1998), la caracterización trófica puede determinarse a partir de 

la densidad de las microalgas establecidos como cuerpos de agua oligotróficos las densidades de 10 

a 100 ind/ml, eutróficos 10 1000 cel/mil e hipereutrófico mayor a 10000 ind/mil, Teniendo en 

cuenta esta clasificación este ecosistema es considerado como hipereutrófico. 

La comunidad del perifiton en la ciénaga se caracterizó por tener una diversidad índice de Shannon-

Weaver con un valor inferior a dos (2) H: 1,26 , según Roldán y Ramírez (2008) valores menores a 

dos (2) se relacionan con sistemas de diversidad relativamente baja con efectos de la 

contaminación, ya que la presencia de una gran variedad de individuos está directamente 

relacionada con la disponibilidad y amplitud de los recursos; valores superiores indican sistemas con 

una mayor riqueza que permiten el establecimiento de un mayor número y variedad de individuos 

mediante su vasta oferta de recursos. 

 La equitatividad presentó un valor alto y cercano a la unidad, indicador de una distribución 

homogénea de las densidades de las morfoespecies dentro del ensamblaje bentónico. La 

dominancia obtuvo un valor bajo (O.38) y consistente con el comportamiento del índice de 

equitatividad (J’:0,60).  

En cuanto al índice de Margalef obtuvo un valor bajo < a 1 y congruente con los resultados del índice 

de Shannon-Wienner, el cual describió una diversidad baja (Tabla 108). 
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Tabla 108.Índices ecológicos aplicados a la comunidad de perifiton en la ciénaga El Uvero. 

Índice P1 

Taxa_S 9 

Individuals 7595,80 

Dominance_D 0,39 

Shannon_H 1,26 

Margalef 0,78 

Equitability_J 0,61 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

5.1.6.4 Macroinvertebrados bentónicos 

No se reportaron Macroinvertebrados bentónicos en la ciénaga El Uvero a pesar del esfuerzo del 

monitoreo. 

La baja o nula diversidad de Macroinvertyebrados bentónicos es característica de ecosistemas 

perturbados con una pobre oferta de recursos y hábitat disponibles que impiden el establecimiento 

de poblaciones más grandes. Las comunidades de macroinvertebrados son especialmente sensibles 

a los efectos de actividades antropogénicas, dado que resultan en los sistemas acuáticos sustancias 

tóxicas para ciertos grupos taxonómicos, particularmente aquellos que tienen altas exigencias 

ambientales, es el caso de plecópteros, tricópteros, algunos odonatos y efemerópteros que 

requieren de óptimas condiciones de oxígeno para subsistir (Roldán y Ramírez, 2008). 

Los macroinvertebrados bentónicos cumplen un rol de gran importancia en la estructura y 

funcionamiento de los cuerpos de agua. Su composición específica y abundancia depende de la 

cantidad de materia orgánica presente, la que está relacionada con la productividad (Brinkhurst, 

1974; Valdovinos & Figueroa, 2000). El cambio en las características del sustrato por la 

sedimentación de la materia orgánica y la disminución de oxígeno disuelto, comienza a ser evidente 

a medida que el enriquecimiento orgánico es mayor, reduciendo las comunidades características de 

aguas limpias y provocando la desaparición de especies intolerantes, provocando que se modifique 

la estructura de dominancia de la comunidad (Johnson et al., 1993; Rosenberg & Resh, 1993). En 

general, disminuyendo la diversidad y la eficiencia de purificación debido al enriquecimiento 

orgánico excesivo (Cummins, 1992). 
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5.1.6.5 Macrófitas 

En la ciénaga El Uvero, solo se reportó una (1) especie de macrófita, vinculada a la división 

Tracheophyta, clase Magnoliopsida, orden Commelinales y familia Pontederiaciae (Tabla 109) 

Tabla 109. Riqueza de las macrófitas acuáticas reportadas en la Ciénaga Uvero 

División Clase Orden Familia Morfoespecie 

Tracheophyta Magnoliopsida Commelinales  Pontederiaceae  Eichhornia crassipes 

1 1 1 1 1 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Eichhornia crassipes obtuvo una cobertura de 100,00% en el punto de monitoreo ubicado en la 

ciénaga (Tabla 110). 

Eichhornia crassipes es una especie de alta capacidad reproductiva y adaptativa, lo que ha llevado a 

incluirla entre las 10 malezas más invasivas del mundo, indicando además que puede causar 

problemas adversos sobre la flora y fauna nativa, ya que, al formar densas colonias flotadoras, 

produce un descenso en el flujo del agua de ciénagas y embalses, así como produce reducción de la 

cantidad de luz que penetra la masa de agua y disminución del oxígeno disuelto (Guevara y Ramírez, 

2015). 

Tabla 110. Porcentaje de Cobertura (%) de las macrófitas acuáticas en la Ciénaga Uvero 

Morfoespecie P1 

Eichhornia crassipes 100,00 

Total (%) 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Dado que la riqueza (Taxa_S) en la ciénaga fue inferior a cinco (5) no fueron calculados los índices 

ecológicos debido a que este número es poco representativo en la estimación de dichos índices, de 

tal manera que su cálculo resultaría en una sub o sobreestimación de los atributos ecológicos que 

relacionan los mismos. 

5.1.6.6 Peces 

La comunidad de peces en la ciénaga El Uvero estuvo representada por la especie Trichopodus 

pectoralis, cuya clasificación taxonómica se encuentra en detalle en la Tabla 111.  
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Tabla 111. Clasificación taxonómica de la morfoespecie de pez en la ciénaga de Uvero.  

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

Chordata Actinopteri Anabantiformes Osphronemidae Trichopodus pectoralis 

1 1 1 1 1 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

La abundancia total fue de 11,00 individuos (Tabla 112). T. pectoralis frecuenta pantanos inundados, 

canales, ríos y ciénagas cubiertas de vegetación y o plantas acuáticas (Dwirastina y Ditya, 2021). Es 

una especie introducida, tiene importancia comercial, ya que por sus colores llamativos resulta 

atractivo en acuarios y peceras, además su carne es de buena calidad, en Tailandia tiene una 

importancia económica significativa.  

T. pectoralis tolera aguas acidas y es capaz de vivir toda su vida en ciénagas, su hábito trófico es 

omnívoro, pero también puede ser herbívoro cuando los musgos y algas están en mayor proporción 

en los cuerpos de agua (Rais et al., 2020). Respira aire directamente, así como absorber oxígeno del 

agua a través de sus branquias (Frimodt, 1995) 

Tabla 112. Abundancia (Individuos) y abundancia relativa (%) de la morfoespecie de pez en la ciénaga de 
Uvero.  

Morfoespecie 
Individuos Abundancia relativa (%) 

P1 

Trichopodus pectoralis 11,00 100,00 

Total 11,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
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5.1.7 Ciénaga La Luisa 

5.1.7.1 Fitoplancton 

La comunidad fitoplanctónica en la ciénaga La Luisa, estuvo conformada por 21 morfoespecies, 

distribuidas en cinco (5) divisiones, cinco (5) clases, siete (7) órdenes y 10 familias, cuya clasificación 

taxonómica se encuentra enlistada en la Tabla 113. De acuerdo a la riqueza las Euglenozoa 

aportaron el mayor número de morfoespecies con el 52,4% seguidas por las Chlorophytas con el 

23,80% y Cyanobacterias con el 14,3% de las morfoespecies, en menor proporción las Charophytas 

y Cyanobacterias con el 4,8% cada una. 

Tabla 113. Clasificación taxonómica de las morfoespecies del fitoplancton observadas en ciénaga La Luisa. 

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

 Chlorophyta  Chlorophyceae 
 Sphaeropleales 

Hydrodictyaceae Tetraedron lobolatum 

Scenedesmaceae 
Desmodesmus sp2 

Tetrastrum sp 

Selenastraceae Selenastrum sp1 

Chlamydomonadales Volvocaceae Pandorina morum 

 Charophyta Zygnematophyceae Spirogyrales Spirogyraceae Spirogyra ternata 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Naviculales Naviculaceae Navicula sp1 

Cyanobacteria Cyanophyceae  
Oscillatoriales Oscillatoriaceae 

Oscillatoria sp1 

Oscillatoria sp2 

Spirulinales Spirulinaceae Spirulina sp1 

Euglenozoa 

Euglenophyceae Euglenales Phacaceae 

Lepocinclis acus 

Lepocinclis sp1 

Phacus sp3 

Phacus sp4 

Euglenophyceae  Euglenales Euglenaceae 

Euglena sp2 

Euglena sp3 

Strombomonas sp1 

Strombomonas sp2 

Trachelomonas armata 

Trachelomonas hispida 

Trachelomonas sp1 

5 6 8 10 21 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La morfoespecie del fitoplancton más abundante en la ciénaga La Luisa fue Oscillatoria sp2 

(cyanobacteria) con 1644,44 Ind/L representados en un 15,95% de la abundancia relativa (Tabla 

114) seguida de la morfoespecie Lepocinclis sp1 (Euglenozoa) con 1244,44,00 Ind/L y 12,07% de la 
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abundancia relativa, otras morfoespecies con alta densidad fueron Lepocinclis acus y Pandorina 

morum. las especies adaptadas predominan como Oscillatoria sp2 quien no se acumulan en la 

superficie sino en niveles más profundos y menos iluminados (Reynolds, Tundisi , & Hino, 1983). 

Tabla 114. Densidad (Ind/L) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies del fitoplancton en la ciénaga 

La Luisa. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) Abundancia relativa (%) 

P1 

Desmodesmus sp2 88,89 0,86 

Euglena sp2 266,67 2,59 

Euglena sp3 222,22 2,16 

Lepocinclis acus 933,33 9,05 

Lepocinclis sp1 1244,44 12,07 

Navicula sp1 533,33 5,17 

Oscillatoria sp1 577,78 5,60 

Oscillatoria sp2 1644,44 15,95 

Pandorina morum 666,67 6,47 

Phacus sp3 622,22 6,03 

Phacus sp4 400,00 3,88 

Selenastrum sp1 88,89 0,86 

Spirogyra ternata 133,33 1,29 

Spirulina sp1 488,89 4,74 

Strombomonas sp1 400,00 3,88 

Strombomonas sp2 311,11 3,02 

Tetraedron lobolatum 133,33 1,29 

Tetrastrum sp 266,67 2,59 

Trachelomonas armata 222,22 2,16 

Trachelomonas hispida 488,89 4,74 

Trachelomonas sp1 577,78 5,60 

Total  10311,11 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En la Gráfica 71 se muestra el porcentaje de densidad de los phyla en la ciénaga, las Euglenozoa 

 agruparon el 55,17% de la densidad total equivalentes a 5688,89 Ind/L, estas morfoespecies son 

común en el fitoplancton de aguas con altos contenidos de materia orgánica (Roldan y Ramírez) 

seguida por las Cianobacterias con el 26,29% equivalentes a 2711,11 Ind/L, las Chlorophytas 

aportaron el 12,07% (1244,44 Ind/L) con menor porcentaje de abundancia fueron las 

Bacillariophytas y Charophytas con 5,17% y con el 0,129%. 
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Gráfica 71. Contribución porcentual de las phyla del fitoplancton en la densidad total en la ciénaga La 

Luisa. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

De acuerdo a los valores de los índices ecológicos evaluados la comunidad fitoplanctónica de la 

ciénaga Luisa está caracterizada por tener un ensamblaje con una diversidad media 2,78 (Tabla 115) 

la distribución de las abundancias fue homogéneas el cual se vio reflejado por la alta equidad J´: 

0,91 y valores bajos de dominancia 0,076. 

Tabla 115.Índices ecológicos aplicados a la comunidad de fitoplancton en la ciénaga La Luisa. 

Índice P1 

Taxa_S 21 

Individuals 10301,00 

Dominance_D 0,076 

Shannon_H 2,78 

Margalef 2,16 

Equitability_J 0,91 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

5.1.7.2 Zooplancton 

En la ciénaga La Luisa, la comunidad de zooplancton estuvo representada por diez (10) 

morfoespecies, las cuales se encontraron distribuidas en tres (3) phylum, igual número de clases, 
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cuatro (4) órdenes siete (7) familias y una no determinada, cuya clasificación taxonómica se 

encuentra enlistada en la Tabla 116. 

Tabla 116. Clasificación taxonómica del zooplancton en la ciénaga La Luisa 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Arthropoda Maxillopoda Cyclopoida - Larva Nauplio Cyclopoida 

Protozoa Lobosa Arcellinida Arcellidae 
Arcella discoides 

Arcella sp 

Rotifera Monogonta 

Flosculariaceae 
Filiniidae Filinia sp 

Testudinellidae Testudinella sp 

Ploima 

Brachionidae 
Brachionus havanaensis 

Keratella americana 

Gatropodidae Ascomorpha sp 

Lecanidae Lecane sp 

Synchaetidae Polyarthra sp 

3 3 4 8 10 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La densidad total en el punto de monitoreo fue de 161,50 Ind/L y como ya se mencionó se 

reportaron 10 morfoespecies en el cuerpo de agua. La morfoespecie más abundante fue Brachionus 

havanaensis con 52,7 Ind/L representando el 32,63% del total de la densidad seguido de Filinia sp 

con 27,20 Ind/L con 16,84%. Las menos densas fueron Ascomorpha sp, Polyarthra sp y Testudinella 

sp con 6,80 Ind/L siendo el 4,21% para cada una (Tabla 117). Particularmente, el género Brachionus 

es típico de aguas alcalinas y duras, tanto en regiones templadas como tropicales, predomina en 

ambientes mesotróficos o eutróficos, su abundancia se puede asociar a la presencia de alta 

cantidades de materia orgánica por aporte durante la época de lluvias (Carvalho, 1983).  

Tabla 117. Densidad (Ind/L) y Riqueza (No. de morfoespecies) de la comunidad zooplanctónica en la 
ciénaga La Luisa. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/cm2) Abundancia relativa (%) 

P1 P1 

Arcella discoides 11,90 7,37 

Arcella sp 15,30 9,47 

Ascomorpha sp 6,80 4,21 

Brachionus havanaensis 52,70 32,63 

Filinia sp 27,20 16,84 

Keratella americana 15,30 9,47 

Larva Nauplio Cyclopoida 5,10 3,16 

Lecane sp 13,60 8,42 

Polyarthra sp 6,80 4,21 
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Morfoespecie 
Densidad (Ind/cm2) Abundancia relativa (%) 

P1 P1 

Testudinella sp 6,80 4,21 

Total 161,50 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En cuanto al aporte de los phylum en el área de estudio tenemos que Rotífera representó el 78,95% 

con 127,50 Ind/L, seguido de Protozoa 13,68% con 22,10 Ind/L y por último Artrópoda con 7,37% y 

11,90 Ind/L (Gráfica 72). El hábitat de los protozoos es muy amplio. Los de vida libre pueden estar 

en el suelo, agua, etc., mientras que otros pueden actuar en simbiosis o comensalismo con animales 

(por ejemplo, determinados protozoos ciliados que viven en la panza de los rumiantes sin causar 

ningún problema) (Álvarez, 2006). 

 
Gráfica 72. Contribución porcentual de la densidad total de los phylum zooplanctónicos en la ciénaga La 

Luisa 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

El índice de Shannon-Wienner reportó un valor ligeramente superior a 2, indicando contaminación 

según lo señala Margalef (1983). El índice de equidad presento un valor de 0,88 lo que podría indicar 

que las poblaciones presentan una distribución homogénea en el área de estudio. La dominancia de 

Simpson (Dominance_D) fue baja (0,17) y congruente con los valores de equidad. Por su parte el 

índice de Margalef obtuvo registros indicadores de niveles de diversidad baja (1,78) Tabla 118. 

Tabla 118. Índices ecológicos aplicados a la comunidad de zooplancton en la ciénaga La Luisa 

Índice P1 

Arthropoda
7,37%

Protozoa
13,68%

Rotifera
78,95%
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Taxa_S 10 

Individuals 156 

Dominance_D 0,17 

Shannon_H 2,02 

Margalef 1,78 

Equitability_J 0,88 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

5.1.7.3 Perifiton 

La comunidad perifítica en la ciénaga La Luisa, estuvo conformada por siete (7) morfoespecies, 

distribuidas en dos (2) divisiones, dos (2) clases, cinco (5) órdenes y cinco (5) familias. La división 

Bacillariophyta agrupó cinco (5) morfoespecies, el equivalente al 71,43% del total de taxa y las 

Cyanobacteria representadas con dos (2) conformó el 28,57% de los registros. La clasificación 

taxonómica se encuentra enlistada en la Tabla 119. 

Tabla 119. Clasificación taxonómica de las morfoespecies del perifiton observadas en ciénaga La Luisa. 

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Bacillariales  Bacillariaceae  
Nitzschia sp1 

Nitzschia sp2 

Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp1 

Fragilariales Fragilariaceae Synedra sp1 

Naviculales Naviculaceae  Navicula sp1 

Cyanobacteria Cyanophyceae  Oscillatoriales Oscillatoriaceae 
Lingbya sp 

Oscillatoria sp2 

2 2 5 5 7 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La Tabla 120 consigna la densidad y las abundancias relativas de las morfoespecies reportadas en la 

ciénaga Luisa, en ella se puede establecer que las morfoespecies con las mayores densidades fueron 

Nitzschia sp1 (5840,40 Ind/cm2) y una abundancia relativa del 67,15%, Nitzschia es considerado 

indicador de deterioro en la calidad del agua por polución orgánica (Whitton y Rott, 1996), seguida 

de Navicula sp1 (1413 Ind/cm2) y abundancia relativa del 16,25%, también se destaca la 

morfoespecie Lyngbya sp (cianobacteria) (580,90 Ind/cm2). Taxa que indican que hay concentración 

de carga orgánica moderada, pero no determinan alta eutrofización.  
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Tabla 120. Densidad (Ind/cm2) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies del perifiton en la ciénaga 

La Luisa. 

Morfoespecie Densidad (Ind/cm2) Abundancia relativa (%) 

Eunotia sp1 94,20 1,08 

Lingbya sp 580,90 6,68 

Navicula sp1 1413,00 16,25 

Nitzschia sp1 5840,40 67,15 

Nitzschia sp2 361,10 4,15 

Oscillatoria sp2 235,50 2,71 

Synedra sp1 172,70 1,99 

Total 8697,80 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La densidad de la ciénaga fue de 8697,80 Ind/cm2. Bacillariophyta con7881,40 Ind/cm2 conformó el 

90,61% de los individuos frente a los 816,40 Ind/cm2 de las Cyanobacteria que corresponden al 

9,39% de la abundancia (Gráfica 73).  

 
Gráfica 73. Contribución porcentual de las phyla del perifiton a la densidad total en la ciénaga La Luisa. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Los índices ecológicos aplicados a la comunidad perifítica se presentan en la Tabla 121, la 

caracterizan por poseer una baja riqueza de morfoespecies, una equidad media J¨: 0,55 en la 

distribución de las abundancias y dominancia media (0,55). El índice de Shannon-Weaver arrojó un 

valor bajo e inferior a dos (2), según Roldán y Ramírez (2008) se relacionan con sistemas de 

Bacillariophyta
90,61%

Cyanobacteria
9,39%
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diversidad relativamente baja con la presencia de un gran número de individuos y su competencia 

por los recursos. 

Tabla 121.Índices ecológicos aplicados a la comunidad de perifiton en la ciénaga La Luisa. 

Índice P1 

Taxa_S 7 

Individuals 8697,8 

Dominance_D 0,51 

Shannon_H 1,00 

Margalef 0,55 

Equitability_J 0,55 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

5.1.7.4 Macroinvertebrados bentónicos 

La comunidad de macroinvertebrados bentónicos en la ciénaga La Luisa, estuvo conformada por 

una (1) morfoespecie, distribuida en un (1) phylum, una (1) clase, e igual cantidad de órdenes y 

familias, cuya clasificación taxonómica se encuentra enlistada en la Tabla 122. 

Tabla 122. Clasificación taxonómica de los macroinvertebrados bentónicos observadas en ciénaga La 
Luisa. 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Mollusca Gastropoda Neotaenioglossa Thiaridae Melanoides tuberculatus 

1 1 1 1 1 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Melanoides tuberculatus fue la única especie reportada en la ciénaga, con una densidad de 11,11 

Ind/m2 (Tabla 123). M. tuberculatus habita en ríos, quebradas, arroyos, caños, canales y otros 

sistemas lénticos naturales y artificiales, incluidos los embalses. Ocurre en aguas contaminadas con 

desechos de origen orgánico y eutrofizadas, se reproduce rápidamente, con consecuencias 

catastróficas para las especies nativas y los cuerpos de agua invadidos, es altamente móvil, consume 

desechos generados por los humanos y se adapta a diferentes entornos (CABI, 2018 

Tabla 123. Densidad (Ind/m2) y Abundancia relativa (%) de la morfoespecie de Macroinvertebrados 

bentónicos en la ciénaga La Luisa. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/m2) Abundancia relativa (%) 

P1 

Melanoides tuberculatus 11,11 100,00 

Total  11,11 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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Dado que la riqueza (Taxa_S) en los puntos de monitoreo de la ciénaga de La Luisa fue inferior a 

cinco (5) no le fueron calculados los índices ecológicos debido a que este número es poco 

representativo en la estimación de dichos índices, de tal manera que su cálculo resultaría en una 

sub o sobreestimación de los atributos ecológicos que relacionan los mismos.  

5.1.7.5 Macrófitas 

En la Ciénaga la Luisa se encontraron dos (2) morfoespecies de macrófitas distribuidas en una (1) 

división, igual número de clase, dos (2) órdenes y dos (2) familias, cuya clasificación taxonómica se 

encuentra relacionada en la Tabla 124. 

Tabla 124. Clasificación taxonómica de las macrófitas reportadas en la ciénaga la Luisa  

División Clase Orden Familia Morfoespecie 

Tracheophyta Magnoliopsida 
Commelinales Pontederiaceae Eichhornia crassipes 

Fabales Fabaceae Mimosa pudica 

1 1 2 2 2 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En P1 se registró una riqueza de dos (2) morfoespecies, Eichhornia crassipes fue la de mayor 

cobertura, con un porcentaje de 95,60%, seguida de Mimosa pudica con 4,40% (Tabla 125).  

Eichhornia crassipes es una especie de alta capacidad reproductiva y adaptativa, lo que ha llevado a 

incluirla entre las 10 malezas más invasivas del mundo, indicando además que puede causar 

problemas adversos sobre la flora y fauna nativa, ya que, al formar densas colonias flotadoras, 

produce un descenso en el flujo del agua de ciénagas y embalses, así como produce reducción de la 

cantidad de luz que penetra la masa de agua y disminución del oxígeno disuelto (Guevara y Ramírez, 

2015).  

En cuanto a Mimosa pudica, es un subarbusto postrado o semierecto de América tropical y Australia, 

que también se encuentra en la India fuertemente armado con espinas recurvadas y que tiene un 

color gris suave y sensible, sus hojas o folios son verdes y se doblan y se caen por la noche o cuando 

se tocan y se enfrían. Se ha utilizado tradicionalmente durante años, en el tratamiento de trastornos 

urogenitales, almorranas, disentería, senos paranasales y también aplicada en heridas (Ahmad et 

al.,2012).  
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Tabla 125. Porcentaje de obertura (%) de las macrófitas acuáticas en la ciénaga la Luisa. 

Morfoespecie P1 

Eichhornia crassipes 95,60 

Mimosa pudica 4,40 

Total  100,00 

 Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Dado que la riqueza (Taxa_S) en el punto de monitoreo de dicha ciénaga fue inferior a cinco (5) no 

le fueron calculados los índices ecológicos debido a que este número es poco representativo en la 

estimación de dichos índices, de tal manera que su cálculo resultaría en una sub o sobreestimación 

de los atributos ecológicos que relacionan los mismos. 

5.1.7.6 Peces 

La comunidad de peces en la ciénaga La Luisa estuvo representada por una especie, cuaya 

clasificación taxonómica se encuentra en detalle en la Tabla 126 

Tabla 126. Clasificacion taxonómica de la especie de pez reportada en la ciénaga La Luisa. 

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

Chordata Actinopteridae Characiformes Ctenoluciidae Ctenolucius hujeta 

1 1 1 1 1 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

C.hujeta obtuvo una abundancia de 21,00 Individuos en el punto monitoreado (Tabla 127). C.hujeta 

se distribuye por América del Sur en las cuencas de los ríos Magdalena y Sinú (norte de Colombia) y 

los ríos que desembocan en el lago de Maracaibo en el noroeste de Venezuela (Vari, 1995). 

Tabla 127. Abundancia (Individuos) y abundancia relativa de la especie de pez reportada en la ciénaga La 
Luisa. 

Especie 
Individuos Abundancia relativa (%) 

P1 

Ctenolucius hujeta 21,00 100,00 

Total 21,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Dado que la riqueza de peces (Taxa_S) en el punto de monitoreo de dicha ciénaga fue inferior a 

cinco (5) no le fueron calculados los índices ecológicos debido a que este número es poco 

representativo en la estimación de dichos índices, de tal manera que su cálculo resultaría en una 

sub o sobreestimación de los atributos ecológicos que relacionan los mismos. 
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5.1.8 Río Magdalena 

5.1.8.1 Fitoplancton 

La comunidad del fitoplancton en los puntos de monitoreo localizados en el Río Magdalena estuvo 

conformada por nueve (9) morfoespecies vinculadas a cuatro (4) phyla, cuatro (4) clases, siete (7) 

órdenes y siete (7) familias, cuya clasificación taxonómica se encuentra relacionada en la Tabla 128. 

Las Bacillariophytas agruparon la mayor riqueza con nueve morfoespecies (44,44%) del total de taxa, 

seguidas de las Cianobacterias y Euglenozoa con dos (2) morfoespecies 22,22% cada una, las 

Chlorophytas aportaron una (1) morfoespecie (11,11%). 

Tabla 128. Clasificación de las morfoespecies del fitoplancton observado en el Río Magdalena. 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

 Chlorophyta  Chlorophyceae  Sphaeropleales Scenedesmaceae  Scenedesmus bernardii 

Bacillariophyta 

 Coscinodiscophyceae  Aulacoseirales Aulacoseiraceae Aulacoseira sp1 

Bacillariophyceae 

Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia graciele 

Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp1 

Fragilariales Fragilariaceae Synedra sp 

Cyanobacteria Cyanophyceae Oscillatoriales Oscillatoriaceae 

Oscillatoria sp1 

Oscillatoria sp2 

Euglenozoa Euglenophyceae Euglenales Phacaceae 

Lepocinclis acus 

Phacus sp3 

4 5 7 7 9 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En el río Magdalena las densidades fitoplanctónicos muestran el dominio en la abundancia de varias 

morfoespecies, donde se destacan Oscillatoria sp1 (Oscillatoria) en P1 con 123 Ind/L y abundancia 

relativa del 64,74% y con 2544,44 ind/l y abundancia relativa del 88,42% en P3, mientras que la 

morfoespecie Aulacosaeria sp (Bacillariophyta) con 105,00 Ind/L y abundancia relativa del 62,13% 

(Tabla 129).  

Tabla 129. Densidad (Ind/L) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies del fitoplancton en Río 
Magdalena. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

 Scenedesmus bernardii. 0,00 7,00 0,00 0,00 4,14 0,00 

Aulacoseira sp1 54,00 105,00 122,22 28,42 62,13 4,25 

Eunotia sp1 13,00 11,00 22,22 6,84 6,51 0,77 

Lepocinclis acus 0,00 0,00 55,56 0,00 0,00 1,93 
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Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Nitzschia graciele 0,00 0,00 44,44 0,00 0,00 1,54 

Oscillatoria sp1 123,00 32,00 2544,44 64,74 18,93 88,42 

Oscillatoria sp2 0,00 0,00 88,89 0,00 0,00 3,09 

Phacus sp3 0,00 6,00 0,00 0,00 3,55 0,00 

Synedra sp 0,00 8,00 0,00 0,00 4,73 0,00 

Total  190,00 169,00 2877,78 100,00 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En la Gráfica 74 se presenta la tendencia de la riqueza y densidades del fitoplancton en los diferentes 

puntos del río Magdalena, en el punto de muestreo P1 presentó la menor riqueza con tres (3) 

morfoespecies y baja densidad 190 Ind/L, la mayor riqueza y densidad se presentó en P3 con con 

seis (6) morfoespecies y densidad de 2877,78 Ind/L. 

 
Gráfica 74. Densidad (Ind/L) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad del fitoplancton en el Río 

Magdalena. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Las Cianobacterias realizaron el mayor aporte a la densidad en el río con 2788,33 Ind/L equivalentes 

al 86,15% de densidad total, seguida de las Bacillariophytas con el 11,74%, las Euglenozoa aportaron 

el 1,90% mientras que las Chlorophytas aportaron 7,00 Ind/L equivalente al 0,22% de la densidad 

total (Gráfica 75). 
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Gráfica 75. Contribución porcentual de la densidad total de los phylum fitoplanctónicos en el Río 

Magdalena. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

A nivel espacial, las Cianobacterias presentan mayor dominancia en los puntos de monitoreo P1 y 

P3, mientras que las Bacillariophytas fueron dominantes en P2, en este punto de muestreo los 

Phylum Chlorophyta y Euglenozoa fueron exclusivos para este punto. (Gráfica 76). 

 
Gráfica 76. Contribución a la densidad total de los phylum fitoplanctónicos en los puntos de monitoreo del 

Río Magdalena 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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Los índices ecológicos evaluados en el río Magdalena muestran un ensamblaje con una diversidad 

baja con valores que oscilaron entre 0,53 (P3) y 1,18 (P2) valores relacionados con la baja riqueza 

de especies y densidades. Los valores de Equidad tuvieron valores medios J´: 0,66 (P2) J´: 0,78 (p1) 

y baja equidad J´: 0,29 (P3) consistentes con lo arrojado por el índice de dominancia con un máximo 

de 0,79 en P3 indicando que la comunidad fitoplanctónica está compuesta por poblaciones 

heterogéneas, donde las abundancias de las morfoespecies son variables dentro del ensamblaje 

limitando la magnitud de los fenómenos de interacción interespecífica. El índice de Margalef 

también registró valores bajos típico de sistemas con diversidad baja, ya que valores inferiores a 2 

son considerados como zonas de baja riqueza específica y superiores a 5 como de alta riqueza. 

(Tabla 130). 

Tabla 130. Índices ecológicos aplicados a la comunidad de fitoplancton. 

índices  P1 P2 P3 

Taxa_S 3 6 6 

Individuals 190 169 2875 

Dominance_D 0,50 0,43 0,79 

Shannon_H 0,82 1,18 0,53 

Margalef 0,38 0,97 0,63 

Equitability_J 0,75 0,66 0,30 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

 

5.1.8.2 Zooplancton 

La comunidad de zooplancton en los puntos de monitoreo localizados en el Río Magdalena estuvo 

conformada por 10 morfoespecies vinculadas a cuatro (4) phyla, igual número de clases u ordenes 

y seis (6) familias con una no determinada, cuya clasificación taxonómica se encuentra relacionada 

en la Tabla 131. 

Tabla 131. Clasificación de las morfoespecies de zooplancton observadas en el Río Magdalena. 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Arthropoda Maxillopoda Cyclopoida - 
Cyclopoida morfo 1 

Larva Nauplio Cyclopoida 

Ciliophora Ciliatea Oligotrichida Codonellidae Tintinnopsis sp 

Protozoa Lobosa Arcellinida 
Arcellidae Arcella sp 

Centropyxidae Centropyxis sp 

Rotifera Monogonta Ploima Brachionidae 
Brachionus falcatus 

Keratella americana 
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Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Lecanidae Lecane sp 

Synchaetidae Polyarthra sp 

4 4 4 6 10 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Larva Nauplio de Cyclopoida fue la morfoespecie de mayor abundancia, con 105,40 Ind/L en total 

representando el 35,98%, su mayor densidad se presentó en P3 con 57,80 Ind/L; las demás 

morfoespecies presentaron densidades bajas desde 34,00 Ind/L hasta 17,00 (Tabla 132). Los 

copépodos del orden Cyclopoida presenta un amplio grado de tolerancia ambiental, aunque su 

mayor éxito se observa en ambientes salinos, ya que logran colonizar en intervalos de tiempo cortos. 

En general, existen especies que tienen intervalos estrechos de tolerancia a variaciones de los 

factores ambientales, pero los ambientes extremos no suelen ser un problema para ellos, varias 

especies se han adaptado a vivir en lagos salinos, suelos orgánicos, la hojarasca, las bromelias en 

bosques tropicales, y los nidos de hormigas, también frecuentan fondos de arroyos y ríos (Suárez-

Morales, 2000). 

Tabla 132. Densidad (Ind/L) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies de Zooplancton en Río 
Magdalena. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Arcella sp 17,00 10,20 0,00 33,33 7,69 0,00 

Brachionus falcatus 0,00 6,80 10,20 0,00 5,13 9,09 

Centropyxis sp 6,80 0,00 10,20 13,33 0,00 9,09 

Cyclopoida morfo 1 0,00 34,00 0,00 0,00 25,64 0,00 

Keratella americana 0,00 20,40 6,80 0,00 15,38 6,06 

Larva Nauplio Cyclopoida 17,00 30,60 57,80 33,33 23,08 51,52 

Lecane sp 0,00 23,80 10,20 0,00 17,95 9,09 

Polyarthra sp 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 15,15 

Tintinnopsis sp 10,20 6,80 0,00 20,00 5,13 0,00 

Total 51,00 132,60 112,20 100,00 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La densidad total del zooplancton fue de 295,80 Ind/L y fue mayor en el punto P2 con 132,60 Ind/L; 

en cuanto a la riqueza este también presentó la mayor con 7 morfoespecies. P1 fue el puntoque 

preentó menos densidad y menor riqueza con 51,00 Ind/L y 4 morfoespecies respectivamente 

(Gráfica 77).  
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Las contribuciones a la densidad total estuvieron representadas en mayor medida por aportes del 

phylum Artrópoda con 47,13%, seguido de Rotífera (32,18%), Protozoa (14,94%) y Ciliophora 

(5,75%) (Gráfica 78).  

Esta dominancia de Artrópoda no resulta sorprendente debido a que cuenta con una amplia gama 

de taxones con distintos grados de sensibilidad ambiental, de este phylum se resalta la prevalencia 

de formas larvales de copépodos, adaptados a ambientes turbulentos y de carga orgánica 

importante como el río Magdalena, ya que el detritus representa uno de sus principales recursos 

tróficos. Dado el carácter lótico del cuerpo de agua estudiado las bajas densidades zooplanctónicas 

no son alarmantes debido al efecto mecánico de arrastre que dificulta el establecimiento de los 

grupos zooplanctónicos más sensibles, desprovistos de mecanismos de adhesión a sustratos 

naturales en la columna de agua y de movilidad. Adicionalmente, este efecto de arrastre se ve 

incrementado en época de altas lluvias, correspondiente al mes de monitoreo.  

 
Gráfica 77. Densidad (Ind/m2) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad de Zooplancton en Río 

Magdalena. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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Gráfica 78. Contribución porcentual de la densidad total de los phyla zooplanctónicos en el Río 

Magdalena. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

A nivel espacial, Artrópoda continuó con su patrón de dominancia en todos los puntos de monitoreo, 

a excepción de P1, en donde fue desplazado por el Phylum Protozoa. El punto de monitoreo de 

mayor contribución de Artrópoda fue P2. En cuanto a Ciliophora sólo se observó en P2; mientras 

que Rotífera y Protozoa se registraron en los tres puntos muestreados. El punto que alcanzó la 

mayor densidad fue P2 132,60 Ind/L y el de menos fue P1 con 51,00 Ind/L (Gráfica 79). 

Sobre la distribución del zooplancton, Ricklefs (1990) sugiere que los arreglos comunitarios no son 

consecuencia del azar, sino que existen mecanismos que actúan sobre los ecosistemas, produciendo 

patrones u ordenamientos particulares. En este sentido, podemos decir que entre los puntos de 

muestreo existe un diferencial entre las condiciones fisicoquimicas y de recursos tróficos que 

favorecen el establecimiento y desarrollo de ciertos grupos zooplanctonicos, es el caso de las formas 

larvales de copépodos en P2.  
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Gráfica 79. Contribución a la densidad total de los phyla zooplanctónicos en los puntos de monitoreo en el 

Río Magdalena 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Los índices ecológicos constituyen herramientas que permiten estudiar de forma cuantitativa las 
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ensamblaje limitando la magnitud de los fenómenos de interacción interespecífica, debido al bajo 

solapamiento ecológico que tiene lugar vía distribución de recursos tróficos. 

En cuanto al índice de Shannon-Wienner obtuvo valores inferiores a dos (2) lo que indica que este 
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la presencia de una gran variedad de individuos está directamente relacionada con la disponibilidad 

y amplitud de los recursos (Roldán y Ramírez, 2008). El índice de Margalef también registró valores 
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zonas de baja riqueza específica y superiores a 5 como de alta riqueza. Para el punto de muestreo 

P5 no se calcularon los índices debido a su baja riqueza (S<5) (Tabla 133). 

Tabla 133. Índices ecológicos aplicados a la comunidad de zooplancton en el Río Magdalena. 

Índice P1 P2 P3 

Taxa_S 4 7 6 

Individuals 15 39 33 

Dominance_D 0,28 0,19 0,32 

Shannon_H 1,32 1,79 1,45 

Margalef 1,11 1,64 1,43 

Equitability_J 0,95 0,92 0,81 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

5.1.8.3 Perifiton 

La comunidad del perifiton en los puntos de monitoreo localizados en el Río Magdalena estuvo 

conformada por 16 morfoespecies, vinculadas a cuatro (4) phyla, igual número de clases, 10 órdenes 

y 12 familias, cuya clasificación taxonómica se encuentra relacionada en la Tabla 134. 

Tabla 134. Clasificación de las morfoespecies del perifiton observadas en el Río Magdalena. 

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Bacillariales  Bacillariaceae  Nitzschia sp2 

Cymbellales 
Cymbellaceae Cymbella sp 

Gomphonemataceae Gomphonema sp1 

Eunotiales Eunotiaceae 
Eunotia sp2 

Eunotia sp3 

Fragilariales Fragilariaceae 
Fragilaria sp 

Synedra sp1 

Naviculales 
Naviculaceae  

Gyrosigma sp 

Navicula sp1 

Pinnulariaceae  Pinnularia sp2 

Chlorophyta Chlorophyceae  Sphaeropleales Scenedesmaceae Scenedesmus sp 

Cyanobacteria Cyanophyceae  

Oscillatoriales Oscillatoriaceae Oscillatoria sp2 

Spirulinales Spirulinaceae Spirulina sp1 

Synechococcales Merismopediaceae Merismopedia sp 

Euglenozoa Euglenophyceae  Euglenida Euglenidae 
Euglena sp1 

Euglena sp2 

4 4 10 12 16 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Las morfoespecies más representativas del punto P1 fueron las diatomeas Synedra sp1 con 313,95 

Ind/cm2 y Navicula sp1 con 269,68 Ind/cm2 oestas ocuparon los mayores valores de la abundancia 

relativa con el 37,68% y 32,37% respectivamente, para el punto P2 la densidad fue mayor para 
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Navicula sp1 con 4552,20 Ind/cm2 y Cymbella sp con 599,40 Ind/cm2 con abundancias relativas del 

74,34% y 9,79%, para el punto P3 reporta la mayor abundancia fue para Navicula sp1 con 2032 

Ind/cm2 y Nitzschia sp con 992 Ind/cm2 con abundancis relativas del 50% y 24,41% respectivamente 

(Tabla 135). Estos géneros, adaptados a la velocidad de la corriente (Rodríguez y Bicudo, 2001), 

pueden presentar un crecimiento favorecido por la conductividad eléctrica, pH, sólidos totales, 

alcalinidad y dureza como lo señala Gordillo (2014) principalmente para los géneros Nitzschia y 

Synedra. 

Tabla 135. Densidad (Ind/cm2) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies del perifiton en Río 
Magdalena. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/cm2) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Cymbella sp 112,70 599,40 160,00 13,53 9,79 3,94 

Euglena sp1 0,00 0,00 64,00 0,00 0,00 1,57 

Euglena sp2 0,00 81,00 0,00 0,00 1,32 0,00 

Eunotia sp2 12,08 129,60 0,00 1,45 2,12 0,00 

Eunotia sp3 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 1,18 

Fragilaria sp 84,53 0,00 0,00 10,14 0,00 0,00 

Gomphonema sp1 0,00 162,00 80,00 0,00 2,65 1,97 

Gyrosigma sp 20,13 81,00 0,00 2,42 1,32 0,00 

Merismopedia sp 0,00 64,80 0,00 0,00 1,06 0,00 

Navicula sp1 269,68 4552,20 2032,00 32,37 74,34 50,00 

Nitzschia sp2 0,00 372,60 992,00 0,00 6,08 24,41 

Oscillatoria sp2 20,13 0,00 384,00 2,42 0,00 9,45 

Pinnularia sp2 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 2,36 

Scenedesmus sp 0,00 64,80 32,00 0,00 1,06 0,79 

Spirulina sp1 0,00 16,20 64,00 0,00 0,26 1,57 

Synedra sp1 313,95 0,00 112,00 37,68 0,00 2,76 

Total  833,18 6123,60 4064,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Como se observa en la Gráfica 80 la riqueza en los puntos de muestreo osciló entre siete (7) 

morfoespecies para P1 y 11 morfoespecies para P3, P2 registró 10 morfoespecies, en cuanto a la 

densidad P1 presentó la menor densidad con 833,18 Ind/cm2 y en el punto P2 registró la mayor 

densidad con 6123,60 Ind/cm2 mientras que P3 presentó una densidad intermedia con 4064 Ind/cm2 

.  En este sistema las diatomeas son las responsables de la densidad en los tres puntos muestreados 

con aportes que van del 56,45% en P2 a valores por encima de 98% de los individuos en los puntos 

restantes. Esta mayor representatividad de diatomeas en el río Magdalena, un sistema lotico con 
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altas velocidades, pueden vincularse con sus diminutas dimensiones y diferentes estrategias de 

fijación que facilitan mayor rapidez para fijarse a sustratos competitivamente excluyentes (Horner 

et al., 1990 en Moreno y Aguirre,2013). 

 
Gráfica 80. Densidad (Ind/cm2) y riqueza (No Morfoespecies) de la comunidad perifítica en los puntos de 

monitoreo en el Río Magdalena. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La división Bacillariophyta agrupó el 78,57% de la densidad total, seguida de las Cianobacterias con 

el 4,98%, y las menores densidades estuvieron asociadas a Euglenozoa con 1,32 % y Chlorophyta 

con 0,88% Gráfica 81. 

 
Gráfica 81. Contribución porcentual de los phyla del perifiton a la densidad total en el Río Magdalena. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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Las Bacillariophyta fueron las dominantes para todos los puntos de monitoreo, reportándose el 

punto más alto en P2 con 5897 Ind/cm2, aligual que las Chlorophytas con 65 Ind/cm2. En cuanto a 

Cyanobacteria registraron en el punto P3 su mayor concentración con 448 Ind/cm2 y Euglenozoa 

con 64 Ind/cm2 (Gráfica 82).  

 
Gráfica 82. Contribución a la densidad total de los phylum perifíticos en los puntos de monitoreo en el Río 

Magdalena 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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modelan la diversidad y distribución de los organismos en los ecosistemas. Los resultados obtenidos 

para los diferentes índices ecológicos evaluados se reportan  
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atribuida a la morfoespecie Navicula sp1 y Nitzschia sp2 sp que aportaron las mayores densidades 

en los puntos de muestreo. El índice de Margalef también registró valores bajos típico de sistemas 

con diversidad baja. 

Tabla 136. Índices ecológicos aplicados a la comunidad de perifiton. 

Índices P1 P2 P3 

Taxa_S 6 9 9 

Individuals 810 6104 3616 

Dominance_D 0,29 0,57 0,40 

Simpson_1-D 0,71 0,43 0,60 

Shannon_H 1,40 1,01 1,28 

Margalef 0,75 0,92 0,98 

Equitability_J 0,78 0,46 0,58 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

5.1.8.4 Macroinvertebrados bentónicos 

La comunidad de macroinvertebrados bentónicos en los puntos de monitoreo establecidos en el río 

Magdalena estuvo representada por dos morfoespecies, cuya clasificación taxonómica se encuentra 

en la Tabla 137. 

Tabla 137. Clasificación de las morfoespecies de macroinvertebrados bentónicos observadas en el Río 
Magdalena. 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Annelida Clitellata Tubificida Naididae Naididae morfo 1 

Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae Chironomidae morfo 1 

2 2 2 2 2 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La Tabla 138 presenta la densidad y abundancia relativa de las morfoespecies reportadas en el río 

Magdalena; las cuales solo fueron reportadas en P2, siendo Chironomidae morfo 1 la más 

abundante con 11,11 Ind/m2. La familia Chironomidae constituye uno de los grupos más 

ampliamente distribuidos y, frecuentemente, los más abundantes en aguas continentales (Cranston 

1995); son de gran importancia en la colonización de cuerpos de agua y juegan un papel 

fundamental en los ecosistemas acuáticos como eslabones en la red trófica; al consumir 

principalmente materia orgánica particulada, algas, hongos, invertebrados acuáticos y restos de 

animales. Algunos géneros son considerados indicadores de condiciones ambientales particulares 

(Trivinho y Strixino 2011). Asimismo, la composición de la comunidad de larvas de Chironomidae es 

frecuentemente utilizada como indicadora de varios niveles tróficos de polución acuática. 
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Tabla 138. Densidad (Ind/m2) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies de Macroinvertebrados 
bentónicos en Río Magdalena. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/m2) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P3 Total P1 P2 P3 

Chironomidae morfo 1 0,00 11,11 0,00 11,11 0,00 75,00 0,00 

Naididae morfo 1 0,00 3,70 0,00 3,70 0,00 25,00 0,00 

Total 0,00 14,81 0,00 14,81 0,00 100,00 0,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En genera la diversidad de macroinvertebrados bentónicos en Río Magdalena fue baja, sin embargo, 

esto no resulta en un estimador determinante del estado trófico del ecosistema ni de su diversidad 

ya que este tipo de comunidades presentan variaciones relacionadas con la época en la cual son 

muestreadas. De acuerdo con McLusky y Elliott (2005), la dinámica ecológica de las comunidades 

bentónicas tiende a variar en un ciclo anual, razón por la cual se presentan variaciones en su 

abundancia y riqueza a diferentes meses del año. Un ejemplo de ello, son los eventos reproductivos 

que aportan un mayor número de individuos en determinadas épocas del año. Adicionalmente, es 

importante mencionar el efecto mecánico de arrastre que ejerce la turbulencia de las aguas 

corrientosas en el río que conduce a los organismos aguas abajo o los desplaza al interior de 

estructuras como troncos y materiales de fondo, haciéndolos menos accesibles a su captura con la 

draga. 

Dado que la riqueza (Taxa_S) en los puntos de monitoreo en el río Magdalena fue inferior a cinco 

(5) no le fueron calculados los índices ecológicos debido a que este número es poco representativo 

en la estimación de dichos índices, de tal manera que su cálculo resultaría en una sub o 

sobreestimación de los atributos ecológicos que relacionan los mismos.  

5.1.8.5 Macrófitas 

En el Río Magdalena se reportaron dos (2) morfoespecies de macrófitas distribuidas en dos (2) 

familias, dos (2) órdenes, una (1) clase y una (1) división (Tabla 139). 

Tabla 139. Clasificación taxonómica de las macrófitas reportadas en el Río Magdalena  

División Clase Orden Familia Morfoespecie 

Tracheophyta Magnoliopsida 
Commelinales Pontederiaceae Eichhornia crassipes 

Poales Poaceae Paspalum sp1 

1 1 2 2 2 
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Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Eichhornia crassipes fue la especie de mayor cobertura en el río, con un porcentaje de 92,67% en 

los tres puntos monitoreados, por su parte Paspalum sp1 obtuvo coberturas de 7,33% (Tabla 140). 

Eichhornia crassipes es una especie de alta capacidad reproductiva y adaptativa, lo que ha llevado a 

incluirla entre las 10 malezas más invasivas del mundo, indicando además que puede causar 

problemas adversos sobre la flora y fauna nativa, ya que, al formar densas colonias flotadoras, 

produce un descenso en el flujo del agua de ciénagas y embalses, así como produce reducción de la 

cantidad de luz que penetra la masa de agua y disminución del oxígeno disuelto (Guevara y Ramírez, 

2015). 

En cuanto al género Paspalum es uno de los más diversos dentro de la familia Poaceae, con 

alrededor de 350 especies, confinadas a las regiones tropicales y templadas de ambos hemisferios, 

en especial del hemisferio oeste. Asimismo, es un buen inmovilizador del suelo en costas arenosas 

en los trópicos y subtrópicos, es también usado para proteger suelos de la erosión (Zuloaga y 

Morrone, 2005). Sin embargo, se han registrado especies que ocasionan graves problemas, como 

por ejemplo la obstrucción de canales de drenaje debido a la presencia de algunas especies de este 

género. 

Tabla 140. Porcentaje de cobertura (%) de las macrófitas acuáticas en el Río Magdalena 

Morfoespecie P1 P2 P3 

Eichhornia crassipes 92,67 92,67 92,67 

Paspalum sp1 7,33 7,33 7,33 

Total  100,00 100,00 100,00 

 Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Dado que la riqueza de macrófitas (Taxa_S) en los puntos de monitoreo en el río Magdalena fue 

inferior a cinco (5) no le fueron calculados los índices ecológicos debido a que este número es poco 

representativo en la estimación de dichos índices, de tal manera que su cálculo resultaría en una 

sub o sobreestimación de los atributos ecológicos que relacionan los mismos.  
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5.1.8.6 Peces 

Pese al esfuerzo de pesca no se encontraron individuos, que constituye 20 lances. Este resultado no 

es un indicador determinante de que este sistema no sustente comunidades de peces, ya que 

representan un solo momento del ciclo anual de variación de este tipo de comunidades. Además de 

ello, existen factores como las condiciones biológicas que pueden influenciar también la presencia 

de la comunidad íctica, el comportamiento y la reproducción juegan un papel importante porque 

determinan el desplazamiento de los mismos; su capacidad de movimiento propio, les permite 

trasladarse en busca de condiciones ventajosas para su supervivencia. Por otro lado, Ramírez y Viña, 

(1998) indican que factores de origen antrópicos pueden modelar también la presencia de estos 

organismos ya que, modifican o varían de una u otra forma las condiciones de los ecosistemas en 

general.  
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5.2 . Cueca Canal del Dique 

5.2.1 Embalse El Guájaro 

5.2.1.1 Fitoplancton 

La comunidad fitoplanctónica del embalse del Guajaro, estuvo conformada por 29 morfoespecies, 

distribuidas en seis (6) divisiones, nueve (9) clases, 12) órdenes y 18 familias, cuya clasificación 

taxonómica se encuentra enlistada en la Tabla 113. De acuerdo a la riqueza las Cyanobacterias la 

mayor riqueza con el 31% conformado por nueve (9) morfoespecies, seguidas de las Euglenozoa 

Chlorophytas y Bacillariophytas con el 17,2% cada una, las morfoespecies en menor proporción las 

Charophytas y Miozoa con el 13,8% y 3,4% respectivamente. 

Tabla 141. Clasificación taxonómica del fitoplancton observadas en el embalse El Guájaro. 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

 Chlorophyta 
 Chlorophyceae 

 Sphaeropleales 

Neochloridaceae Golenkinia sp 

Scenedesmaceae 

 Scenedesmus cf 
indicus 

Tetrastrum sp 

Chlamydomonadales  Volvocaceae Eudorina sp 

Trebouxiophyceae Chlorellales  Chlorellaceae Actinastrum sp1 

 Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales 

Closteriaceae 

Closterium sp1 

Closterium sp2 

Closterium sp3 

Desmidiaceae 
Staurastrum 

sp1 

Bacillariophyta 

 Coscinodiscophyceae  Aulacoseirales Aulacoseiraceae Aulacoseira sp1 

Bacillariophyceae  Naviculales 

 Pinnulariaceae Pinnularia sp1 

Naviculaceae 
Navicula sp4 

Gyrosigma sp1 

Mediophyceae Stephanodiscales Stephanodiscaceae Cyclotella sp 

Cyanobacteria Cyanophyceae 

Chroococcales Microcystaceae Microcystis sp1 

Nostocales 

 
Aphanizomenonaceae 

Dolichospermu
m sp1 

Raphidiopsis 
curvata 

Raphidiopsis 
sp1 

Raphidiopsis 
sp2 

Aphanizomenonaceae 
Aphanizomenon 

sp 



 

INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE 
CARACTERIZACIÓN DE COMUNIDADES 

HIDROBIOLÓGICAS 

FO-PO-PSM-74-01 

09/11/2020 

Versión: 02 

Página 215 de 392 

OT-7517-3 B- Versión 00 
 

www.serambiente.com 

Tel: (57) (5) 385 8220 - Carrera 41 No. 73B – 72 

Barranquilla, Colombia 

 

 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Nostocaceae Anabaena sp 

Oscillatoriales Oscillatoriaceae 
Oscillatoria sp1 

Oscillatoria sp2 

Euglenozoa Euglenophyceae Euglenales 

Phacaceae 

Lepocinclis sp1 

Phacus sp2 

Phacus sp4 

Euglenaceae 
Euglena sp3 

Euglena sp4 

Miozoa Dinophyceae Peridiniales Peridinaceae Peridinium sp1 

6 10 14 19 29 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En los puntos de muestreo del embalse la morfoespecie con mayor densidad fue Mycrocystis sp1 

con densidades que oscilaron entre 427275,2 ind/l (P3) y 882154,9 ind/l (P1) y abundancias relativas 

entre el 27,26% (P4) y el 37,58% (P2) y 26832543,4ind/L (P6) y 114725060,8 ind/l (P9) con 

abundancias relativas del 97,82%, 99,14% en (P6) (Tabla 153). Estas morfoespecies son comunes en 

otros reservorios eutróficos de la región tropical (Wacklin, 2006). 
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Tabla 142. Densidad (Ind/L) de las morfoespecies de fitoplancton observadas en el Embalse El Guájaro 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

 Scenedesmus cf indicus 0,0 0,0 1304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Actinastrum sp1 7631,9 16000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Anabaena sp 23793,5 387555,6 279054,6 322666,7 154849,2 489731,4 395294,1 0,0 241362,5 

Aphanizomenon sp 484848,5 316000,0 246020,1 357333,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Aulacoseira sp1 13916,9 20444,4 0,0 0,0 146699,3 0,0 15058,8 69733,7 85644,8 

Closterium sp1 0,0 0,0 1304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Closterium sp2 0,0 0,0 869,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Closterium sp3 4938,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cyclotella sp 3591,5 17333,3 0,0 0,0 48899,8 0,0 0,0 166586,0 136253,0 

Dolichospermum sp1 29629,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eudorina sp 10325,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Euglena sp3 13019,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Euglena sp4 0,0 0,0 1738,7 2222,2 111382,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Golenkinia sp 0,0 0,0 0,0 888,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gyrosigma sp1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26352,9 0,0 0,0 

Lepocinclis sp1 0,0 0,0 0,0 0,0 97799,5 0,0 0,0 0,0 81751,8 

Microcystis sp1 882154,9 617777,8 427275,2 567111,1 44640043,5 26832543,4 50145882,4 37772397,1 114725060,8 

Navicula sp4 18406,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Oscillatoria sp1 920314,3 165333,3 90410,2 52888,9 0,0 0,0 0,0 0,0 50608,3 

Oscillatoria sp2 0,0 0,0 16517,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Peridinium sp1 11223,3 0,0 5650,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Phacus sp2 0,0 888,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Phacus sp4 0,0 0,0 0,0 1333,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pinnularia sp1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22588,2 0,0 38929,4 

Raphidiopsis curvata 8080,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raphidiopsis sp1 121212,1 102666,7 70415,6 139555,6 171149,1 78988,9 101647,1 54237,3 73965,9 

Raphidiopsis sp2 0,0 0,0 0,0 0,0 111382,8 28962,6 0,0 38740,9 27250,6 

Staurastrum sp1 6285,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tetrastrum sp 0,0 0,0 1738,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

Total 2559371,5 1644000,0 1142298,3 1444000,0 45482205,9 27430226,4 50706823,5 38101694,9 115460827,3 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022.
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Tabla 143. Abundancia relativa (%) de las morfoespecies de fitoplancton observadas en el Embalse El 
Guájaro. 

Morfoespecie 
Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

 Scenedesmus cf indicus 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actinastrum sp1 0,30 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Anabaena sp 0,93 23,57 24,43 27,49 0,34 1,79 0,78 0,00 0,21 

Aphanizomenon sp 18,94 19,22 21,54 30,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aulacoseira sp1 0,54 1,24 0,00 0,00 0,32 0,00 0,03 0,18 0,07 

Closterium sp1 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Closterium sp2 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Closterium sp3 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cyclotella sp 0,14 1,05 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,44 0,12 

Dolichospermum sp1 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Eudorina sp 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Euglena sp3 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Euglena sp4 0,00 0,00 0,15 0,19 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

Golenkinia sp 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gyrosigma sp1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 

Lepocinclis sp1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,07 

Microcystis sp1 34,47 37,58 37,40 27,26 98,15 97,82 98,89 99,14 99,36 

Navicula sp4 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oscillatoria sp1 35,96 10,06 7,91 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

Oscillatoria sp2 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Peridinium sp1 0,44 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Phacus sp2 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Phacus sp4 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pinnularia sp1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,03 

Raphidiopsis curvata 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Raphidiopsis sp1 4,74 6,24 6,16 11,89 0,38 0,29 0,20 0,14 0,06 

Raphidiopsis sp2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,11 0,00 0,10 0,02 

Staurastrum sp1 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tetrastrum sp 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En la Gráfica 83 se obseva la riqueza y densidad del fitoplancton en los puntos de muestreo, aquí  

se puede ver la tendencia donde los puntos de muestreo de P1 a P4  se registraron las mayores 

riquezas oscilando entre ocho (8)morfoespecies P4 y 16 morfoespecies P1, mientras que la densidad 

en este punto osció entre 1142298, 29 ind/L (P3) y 2559371,49 (P1), en los puntos ubicados en la 

zona norte del embalse presentó una condición adversa a los primeros cuatro puntos de muestreo, 

aquí la riqueza fue baja oscilando entre cuatro (4) morfoespecies P6 y nueve (9) morfoespecies en 
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P9 mientas que la densidad fue alta, oscilando entre 27430226, 3 Ind/l (P6) y 115460827,25 ind/L 

(P9) este Blum fitoplanctónico fue aportada por la morfoespecie Microcystis sp (Cianaobacteria). 

 
Gráfica 83. Densidad (Ind/L) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad del fitoplancton en El 

Embalse El Guájaro. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

La contribución porcentual de la densidad de los principales phylum se presenta en la Gráfica 84, 

las Cyanobacterias aportaron el 99,57% de la densidad total en el embalse seguida por las 

Bacillariophytas con el 0, 29% el resto de grupos aportaron menos del 0,1% de la densidad total. 
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Gráfica 84. Contribución a la densidad total de los phylum del fitoplancton registrados en el Embalse El 

Guájaro. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La densidad de las divisiones registrarn las máximas densidades para las Cianobacterias con aun 

aumento ascendente estas ocilaron entre 2470034 ind/l y 115118248 ind/l (P9), las Bacillariophytas 

registraron la misma tendencia que las ciabacterias estas  fueron aumentando de sur a norte 

oscilando entre 35915 ind/l (P1) y 260827 ind/l (P9) las mayores densidades, las Chlorophytas y 

Miozoa solo se registraron en P1 y P3 mientras que las Euglenozoa estuvieron presentes desde P1 a 

P5 al igual que las Chlorophytas con bajas densidades (Gráfica 85). 
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Gráfica 85. Contribución de los phyla del fitoplancton en la densidad por punto de monitoreo en el Embalse El Guájaro.  

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022.
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En la Tabla 144 se muestra los índices de diversidad calculados para el embalse, el cual se caracteriza 

por tener una comunidad inestable con baja riqueza de especies y alta densidad, de hay los valores 

bajos de la diversidad de Shannon que oscilaron entre H: 0,05 (P9) y H:1,58 (P2), los valores de la 

equidad fueron bajos esto por la heterogenidad de la distribución de las abundancias cuyos valores 

oscilaron entre J:0,02 (P9) y J´:0,72(P2), la dominancia presentó una tendencia en el embalse donde 

los menores valores se registraron en el sur del embalse oscilando entre 0,25 (P2) a 0,28 (P4) sin 

embargo en los puntos ubicados en el norte del embalse la dominancia fue alta oscilando entre 0,96 

(P5) a 0,99 (P9) el cual es atribuido a la abundancia de la Cianobacteria Microcystis sp don su aporte 

es mas del 99% en cada punto de muestreo. 

 

Tabla 144. Índices ecológicos aplicados a la comunidad del fitoplancton en el Embalse El Guájaro.  

Indice Taxa_S Individuals Dominance_D Shannon_H Margalef Equitability_J 

P1 16 2559364,00 0,29 1,50 1,02 0,54 

P2 9 1643996,00 0,25 1,58 0,56 0,72 

P3 12 1142292,00 0,26 1,54 0,79 0,62 

P4 8 1443996,00 0,28 1,42 0,49 0,68 

P5 8 45482202,00 0,96 0,13 0,40 0,06 

P6 4 27430224,00 0,96 0,12 0,18 0,08 

P7 6 50706821,00 0,98 0,07 0,28 0,04 

P8 5 38101692,00 0,98 0,06 0,23 0,04 

P9 9 115460822,00 0,99 0,05 0,43 0,02 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

5.2.1.2 Zooplancton 

La comunidad zooplanctónica del embalse del guajaro estuvo conformada por 28 morfoespecies, 

vinculadas a tres (3) Phylum, cinco (5) clases, siete (7) órdenes y trece (13) familias con siete no 

determinadas y cuya clasificación taxonómica se encuentra relacionada con la Tabla 145. 

Tabla 145. Clasificación taxonómica de las morfoespecies de zooplancton observadas en el embalse del 
Guajaro. 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Arthropoda 

Branchiopoda Diplostraca 

Bosminidae Bosmina sp 

Chydoridae Chydorus sp 

Moinidae Moina sp. 

Sididae Sida sp 

Maxillopoda Calanoida 
- Calanoida morfo 1 

- Larva Nauplio Calanoida 
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Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Cyclopoida 
- Cyclopoida morfo 1 
 Larva Nauplio Cyclopoida 

Harpacticoida - Harpacticoida morfo 1 

Ostracoda 
- - Ostracoda morfo 1 

- - Ostracoda morfo 2 

Protozoa Lobosa Arcellinida 
Arcellidae Arcella sp 

Centropyxidae Centropyxis sp 

Rotifera Monogonta 

Flosculariaceae Filiniidae Filinia sp 

Ploima 

Asplanchnidae Asplanchna sp 

Brachionidae 

Brachionus angularis 

Brachionus calyciflorus 

Brachionus falcatus 

Brachionus havanaensis 

Brachionus sp 

Keratella americana 

Keratella tropica 

Plationus sp. 

Euchlanidae Euchlanis sp. 

Gatropodidae Ascomorpha sp 

Lecanidae 
Lecane sp 

Lecane sp1 

Synchaetidae Polyarthra sp 

3 5 7 13 28 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022 

Las morfoespecies más abundantes fueron Larva Nauplio de Cyclopoida y Keratella americana, con 

densidades máximas de 146,25 Ind/L y 220,50 Ind/L en el punto de monitoreo P8 y P9 

respectivamente (Tabla 146). Las formas larvales de copépodos observados son de gran importancia 

para la estructuración de la comunidad zooplanctónica, con respecto a la dinámica de la población 

y también en los aspectos tróficos, ya que, desde fases tempranas, estos organismos pueden ocupar 

nichos tróficos diferentes a los de los adultos (Cotrim-Marques et al., 2007). Por otro lado, la 

importancia ecológica de los rotíferos radica en varios puntos, el primero, corto tiempo de 

generación y taza alta de renovación poblacional, transfieren materia desde las bacterias hasta los 

consumidores, tanto plantónicos como vertebrados y son muy susceptibles a los cambios físico y 

químicos en el ambiente (Nogrady et al. 1993 En: Zoppi de Roa y Pardo, 2003), por lo que los cambios 

en la estructura y composición los convierten en buenos indicadores de la calidad del agua. 

Igualmente, la importancia ecológica de los rotíferos consiste primero en el corto tiempo de 

generación y taza alta de renovación poblacional, también en que actúan activamente en la 
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transferencia de materia desde las bacterias hasta los consumidores, tanto plantónicos como 

vertebrados y debido a que son muy susceptibles a los cambios físico y químicos en el ambiente 

(Nogrady et al. 1993 En: Zoppi de Roa y Pardo, 2003), los cambios en la estructura y composición de 

su comunidad, los convierte en buenos indicadores de la calidad del agua. 

Tabla 146. Densidad (Ind/L) de las morfoespecies del fitoplancton en el embalse del Guajaro. 

Morfoespecie  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9 

Arcella sp 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50 22,50 

Ascomorpha sp 18,00 12,60 1,80 0,90 8,10 90,00 0,00 22,50 20,25 

Asplanchna sp 9,00 8,10 0,00 9,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bosmina sp 0,00 0,00 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Brachionus angularis 9,00 8,10 0,00 0,00 0,00 0,00 22,50 6,75 0,00 

Brachionus calyciflorus 5,40 0,00 7,20 18,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Brachionus falcatus 24,30 15,30 8,10 7,20 1,80 20,25 31,50 0,00 227,25 

Brachionus havanaensis 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 11,25 

Brachionus sp 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 60,75 0,00 20,25 36,00 

Calanoida morfo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50 22,50 38,25 20,25 

Centropyxis sp 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 

Chydorus sp 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cyclopoida morfo 1 11,70 12,60 15,30 33,30 28,80 9,00 13,50 0,00 33,75 

Euchlanis sp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 2,25 0,00 0,00 

Filinia sp 21,60 35,10 8,10 26,10 7,20 15,75 38,25 20,25 45,00 

Harpacticoida morfo 1 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Keratella americana 0,90 5,40 6,30 8,10 0,00 63,00 22,50 51,75 220,50 

Keratella tropica 0,00 0,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Larva Nauplio Calanoida 0,00 0,00 9,00 45,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Larva Nauplio Cyclopoida 44,10 52,20 27,90 25,20 18,90 11,25 33,75 146,25 83,25 

Lecane sp 2,70 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00 0,00 4,50 0,00 

Lecane sp1 2,70 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Moina sp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,50 45,00 13,50 31,50 

Ostracoda morfo 1 3,60 26,10 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostracoda morfo 2 13,50 17,10 0,00 30,60 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 

Plationus sp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,50 4,50 0,00 

Polyarthra sp 0,00 0,00 8,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sida sp 0,00 0,90 5,40 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 178,20 201,60 100,80 224,10 68,40 360,00 420,75 351,00 751,50 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022 

Tabla 147. Abundancia relativa (%) de las morfoespecies del fitoplancton en el embalse del Guajaro. 

Morfoespecie P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

Arcella sp 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,85 2,99 

Ascomorpha sp 10,10 6,25 1,79 0,40 11,84 25,00 0,00 6,41 2,69 

Asplanchna sp 5,05 4,02 0,00 4,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bosmina sp 0,00 0,00 0,00 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Morfoespecie P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

Brachionus angularis 5,05 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 5,35 1,92 0,00 

Brachionus calyciflorus 3,03 0,00 7,14 8,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Brachionus falcatus 13,63 7,59 8,04 3,21 2,63 5,63 7,49 0,00 30,24 

Brachionus havanaensis 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 1,50 

Brachionus sp 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 16,88 0,00 5,77 4,79 

Calanoida morfo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 5,35 10,90 2,69 

Centropyxis sp 2,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,35 0,00 0,00 

Chydorus sp 0,00 0,00 0,00 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cyclopoida morfo 1 6,57 6,25 15,18 14,86 42,11 2,50 3,21 0,00 4,49 

Euchlanis sp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,53 0,00 0,00 

Filinia sp 12,12 17,41 8,04 11,65 10,53 4,38 9,09 5,77 5,99 

Harpacticoida morfo 1 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Keratella americana 0,51 2,68 6,25 3,61 0,00 17,50 5,35 14,74 29,34 

Keratella tropica 0,00 0,00 2,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Larva Nauplio Calanoida 0,00 0,00 8,93 20,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Larva Nauplio Cyclopoida 24,74 25,89 27,67 11,24 27,63 3,13 8,02 41,67 11,08 

Lecane sp 1,52 0,00 0,00 0,00 3,95 0,00 0,00 1,28 0,00 

Lecane sp1 1,52 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Moina sp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,75 10,70 3,85 4,19 

Ostracoda morfo 1 2,02 12,95 0,89 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostracoda morfo 2 7,58 8,48 0,00 13,65 0,00 0,00 0,00 2,56 0,00 

Plationus sp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,57 1,28 0,00 

Polyarthra sp 0,00 0,00 8,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sida sp 0,00 0,45 5,36 0,40 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022 

Las contribuciones a la densidad total estuvieron dominadas por el phylum Rotifera ¿, el cual obtuvo 

una representatividad del 59,93%, seguido de Arthropoda (37,69%) y Protozoa (2,47%) (Gráfica 86). 

los rotíferos son bioindicadores de eutrofia y estratificación, mientras que los artrópodos solo 

indican tendencia a la eutrofia (Pinilla, 2000). Por otro lado, los copépodos de Artrópoda (Clase 

Maxillopoda) se caracterizan por su capacidad para ocupar hábitats diferentes, debido a un patrón 

corporal general que consiste en el desarrollado de modificaciones estructurales, fisiológicas y de 

comportamiento, además sus larvas nauplios poseen un alto potencial de dispersión y mecanismos 

adaptativos que le permiten una colonización expansiva en sistemas someros (Dole-Olivier et al., 

2000). 
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Gráfica 86. Contribución porcentual de la densidad total de los phylum zooplanctónicos en el embalse el 

Guajaro 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

El zooplancton en la ciénaga el Convento obtuvo una densidad total de 2656,35 Ind/L y ésta fue 

mayor en el punto de monitoreo P9 con 751,50 Ind/L; en cuanto a la riqueza la estación que 

presento mas morfoespecies fue la estacion 1 con un total de 17 morfoespecies (Gráfica 87). 

 
Gráfica 87. Densidad (Ind/L) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad de zooplancton en el embalse 

el Guajaro. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

A nivel espacial, el phylum Rotifera continuó con su patrón de dominancia en los puntos de 

monitoreo, estando mejor representado en P9, donde obtuvo 560,25 Ind/L, seguido de Arthropoda 
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que realizó aportes de 294,74 Ind/L para el P6, por otro lado, el Phylum protozoa presentó 

contribuciones bajas (Gráfica 88). 

 
Gráfica 88. Contribución a la densidad total de los phyla en los puntos de monitoreo en el embalse el 

Guajaro. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

 

Los valores de Shannon-Wienner fueron altos ya que fueron superiores a dos (2) estando 

relacionado con sistemas de diversidad con calidades optimas para el desarrollo de la comunidad 

zooplanctonica, ya que la presencia de una gran variedad de individuos está directamente 

relacionada con la disponibilidad y amplitud de los recursos (Roldán y Ramírez, 2008); valores 

superiores a los registrados indican sistemas con una mayor riqueza que permiten el 

establecimiento de un mayor número y variedad de individuos mediante su vasta oferta de recursos; 

la equitatividad fue baja debido a la abundancia de la morfoespecie Larva Nauplio de Cyclopoida la 

cual registró más del 50% de los aportes a la densidad en los punto de monitoreo. (Tabla 148). 

Tabla 148. Índices ecológicos aplicados a la comunidad de zooplancton en el embalse el Guajaro. 
Indice P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

Taxa_S 17 13 12 14 7 11 11 12 11 

Individuals 170 197 96 217 64 357 416 346 748 

Simpson_1-D 0,88 0,86 0,87 0,88 0,73 0,85 0,80 0,78 0,80 
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Indice P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

Shannon_H 2,43 2,22 2,25 2,29 1,53 2,12 2,00 1,94 1,92 

Margalef 3,12 2,27 2,41 2,42 1,44 1,70 1,66 1,88 1,51 

Equitability_J 0,86 0,87 0,91 0,87 0,79 0,89 0,83 0,78 0,80 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

 

5.2.1.3 Perifiton 

El perifiton en los puntos de muestreo del enbalse estuvo compuesto por 19 morfoespecies, 

distribuido en cinco (5) divisiones, seis (6) clases, 12 oedenes y 14 familias (Tabla 141), la distribución 

de la riqueza de las principales divisiones donde las Bacillariophytas realizaron el mayor aporte a la 

riqueza con el 63,2% (12 morfoespecies), seguida por las Chlorophytas con el 15,8% (3 

morfoespecies), las Cyanobacterias aportaron el 10,5% (2 morfoespecies)  y el resto de divisiones 

aportaron una morfoespecie equivalentes al 5,3% cada uno. Solo se observaron regiatro de perifiton 

en los primeros cinco (5) puntos de muestreo. 

 Tabla 149. Clasificación taxonómica del perifiton observadas en el embalse El Guájaro. 

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

Bacillariophyta 
Bacillariophyceae 

Bacillariales  Bacillariaceae  Nitzschia sp1 

Cymbellales 

Cymbellaceae Cymbella sp 

Gomphonemataceae Gomphonema sp1 

Eunotiales Eunotiaceae 

Eunotia sp1 

Eunotia sp3 

Fragilariales Fragilariaceae 

Fragilaria sp 

Synedra sp1 

Naviculales 

Naviculaceae  

Gyrosigma sp 

Navicula sp1 

Navicula sp2 

Pinnulariaceae  Pinnularia sp1 

Coscinodiscophyceae Aulacoseirales Aulacoseiraceae Aulacoseira sp 

Charophyta  Conjugatophyceae Zygnematales  Zygnemataceae Spirogyra ternata 

Chlorophyta Chlorophyceae  

Oedogoniales  Oedogoniaceae  Oedogonium sp 

Sphaeropleales Scenedesmaceae 

Desmodesmus sp2 

Scenedesmus sp 

Cyanobacteria Cyanophyceae  

Nostocales Nostocaceae Anabaena sp1 

Oscillatoriales Oscillatoriaceae Oscillatoria sp1 

Euglenozoa Euglenophyceae  Euglenida Euglenidae Euglena sp1 

5 6 12 14 19 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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La morfoespecie de mayor abundancia en los puntos de muestreo fueron Nitzschia sp1 con 

densidades que oscilaron entre 426,12 Ind/cm2 con abundancia relativa del 41,88% (P2) y 1117,84 

Ind/cm2 (P4) con abundancia relativa del 38,78%, la otra especie con las segundas abundancias en 

los puntos de muestreo fueron Navicula sp1 oscilando entre  133,56 Ind/cm2 13,13% de abundancia 

relativa (P2) y 979,68 Ind/cm2 33,99% de abundancia relativa (P4), las morfoespecies Cymbella sp y 

Synedra sp tambienrealizaron importantes aportes a la densidad en el Embalse (Tabla 150). 
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Tabla 150. Densidad (Ind/cm2) y porcentaje de abundancia relativadel perifiton observadas en el Embalse El Guájaro 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/cm2) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 

Anabaena sp1 0,00 31,80 189,08 69,08 190,80 0,00 3,13 8,24 2,40 10,83 

Aulacoseira sp 0,00 0,00 104,32 69,08 0,00 0,00 0,00 4,55 2,40 0,00 

Cymbella sp 293,40 0,00 78,24 376,80 171,72 14,52 0,00 3,41 13,07 9,75 

Desmodesmus sp2 13,04 50,88 0,00 0,00 0,00 0,65 5,00 0,00 0,00 0,00 

Euglena sp1 52,16 0,00 0,00 0,00 25,44 2,58 0,00 0,00 0,00 1,44 

Eunotia sp1 45,64 19,08 0,00 0,00 0,00 2,26 1,88 0,00 0,00 0,00 

Eunotia sp3 0,00 50,88 0,00 18,84 0,00 0,00 5,00 0,00 0,65 0,00 

Fragilaria sp 32,60 0,00 39,12 0,00 0,00 1,61 0,00 1,70 0,00 0,00 

Gomphonema sp1 0,00 89,04 52,16 0,00 0,00 0,00 8,75 2,27 0,00 0,00 

Gyrosigma sp 52,16 0,00 19,56 0,00 0,00 2,58 0,00 0,85 0,00 0,00 

Navicula sp1 489,00 133,56 573,76 979,68 445,20 24,19 13,13 25,00 33,99 25,27 

Navicula sp2 0,00 50,88 0,00 0,00 82,68 0,00 5,00 0,00 0,00 4,69 

Nitzschia sp1 541,16 426,12 867,16 1117,84 610,56 26,77 41,88 37,78 38,78 34,66 

Oedogonium sp 156,48 0,00 0,00 81,64 216,24 7,74 0,00 0,00 2,83 12,27 

Oscillatoria sp1 163,00 114,48 0,00 43,96 19,08 8,06 11,25 0,00 1,53 1,08 

Pinnularia sp1 0,00 0,00 32,60 12,56 0,00 0,00 0,00 1,42 0,44 0,00 

Scenedesmus sp 0,00 0,00 52,16 69,08 0,00 0,00 0,00 2,27 2,40 0,00 

Spirogyra ternata 0,00 50,88 84,76 0,00 0,00 0,00 5,00 3,69 0,00 0,00 

Synedra sp1 182,56 0,00 202,12 43,96 0,00 9,03 0,00 8,81 1,53 0,00 

Total  2021,20 1017,60 2295,04 2882,52 1761,72 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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En la Gráfica 89 se observa el comportamiento de la riqueza y densidad en los puntos de muestreo, 

la riqueza no presentó mucha diferencia entre los puntos de muestreo variando entre ocho (8) 

morfoespecies (P5) y 12 morfoespecies (P3), mientras que la densidad si mostró una marcada 

variación entre los puntos de muestreo variando entre 1017 ind/cm2 (P2) y 2882,52 ind/cm2 (P4). 

 
Gráfica 89. Densidad (Ind/cm2) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad del perifiton en El Embalse 

El Guájaro. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022 

 

En cuanto a la contribución porcentual de los phyla del perifiton en la densidad total, se observó 

que las Bacillariophytas obtuvo la mayor representatividad con el 83,22% de los aportes, seguido de 

Cyanobacteias con el 8,23%, las Chlorophytas aportaron el 6,41%, las Charophytas aportaron el 

1,36% y en menor proporción las Euglenozoa con el 0,78% (Gráfica 93).  

 

Según López & Altamirano (2011), las algas diatomeas constituyen uno de los grupos taxonómicos 

más abundantes en los sistemas acuáticos, de tal manera que suponen alrededor del 80-90% de la 

comunidad de microorganismos fitoplanctónicos (Rivas et al., 2010 en Vélez et al., 2016). 
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Gráfica 90. Contribución a la densidad total de los phylum del fitoplancton registrados en el Embalse El 

Guájaro. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022 

 

En la Gráfica 91 se observa la participación de lss principales divisiones del perifiton en los puntos 

de muestreo, siendo las Bacillariophytas las de mayor aporte en el embalse con densidades entre 

769,56 ind/cm2 (P2) y 2618,76 ind/cm2 (P4), las Chlorophytas y Cianobacterias estuvieron presentes 

en todos los puntos de muestreo con una mayor presencia en punto de muestreo P5, las 

Chlorophytas estuvieron presentes en P2 y P3 con bajas densidades y las Euglenozoa estuvieron 

presentes en P1 52,16 ind/cm2 y P5 25,44 ind/cm2.  
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Gráfica 91. Contribución de los phyla del perifiton en la densidad por punto de monitoreo en el Embalse El 

Guájaro.  
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En la tabla xx se presenta los índices ecológicos aplicados a la comunidad del perifton en el Embalse, 

caracterizado por tener una diversidad baja, con valores que oscilaron entre H:1,55 (P4) y H: 1,96 

(P1), la equidad presentó valores que oscilaron entre J´: 0,64 (P4) y J´:0,82 (P1), valores que 

estuvieron acordes a la dominancia, registrando valores bajos en general oscilando ente O,17 (P1) 

y 0,28 (P4). 

El índice de Margalef por su parte, registró un valor inferior a dos (2) que según Margalef (1983) 

estos valores son consistentes con de sistemas con riqueza baja. 

Tabla 151. Índices ecológicos aplicados a la comunidad del perifiton en el Embalse El Guájaro.  

Indices  P1 P2 P3 P4 P5 

Taxa_S 11 10 12 11 8 

Individuals 2018 1012 2291 2876 1758 

Dominance_D 0,17 0,22 0,23 0,29 0,22 

Shannon_H 1,97 1,87 1,85 1,55 1,69 

Margalef 1,31 1,30 1,42 1,26 0,94 

Equitability_J 0,82 0,81 0,75 0,65 0,81 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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5.2.1.4 Macroinvertebrados bentónicos 

La comunidad de macroinvertebrados bentónicos en el embalse, estuvo conformada por nueve (9) 

morfoespecies, distribuidas en dos (2) phyla, tres (3) clases, seis (6) órdenes y ocho (8) familias, cuya 

clasificación taxonómica se encuentra enlistada en la Tabla 152. 

Tabla 152. Clasificación taxonómica de macroinvertebrados bentónicos observadas en el embalse El 
Guájaro. 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Arthropoda Insecta 

Diptera Chironomidae Chironomidae morfo 1 

Ephemeroptera 
Leptophlebiidae Leptophlebiidae morfo 1 

Polymitarcidae Campsurus sp 

Mollusca 

Bivalvia Veneroida Corbiiculidae Polymesoda sp 

Gastropoda 

Architaenioglossa Ampullaridae 
Marisa cornuarietis 

Pomacea sp 

Basommatophora Planorbidae Biomphalaria sp 

Neotaenioglossa 
Hydrobiidae Hydrobiidae morfo 1 

Thiaridae Melanoides tuberculatus 

2 3 6 8 9 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La morfoespecie de mayor abundancia en el embalse fue Melanoides tuberculatus y su mayor 

aporte fue registrado en P2 y P7 con 170,37 Ind/m2 y 148,15 Ind/m2 respectivamente, 

representando más del 90% de las abundancias relativas de estos puntos de muestreo (Tabla 153, 

Tabla 154).  

En Colombia, M. tuberculatus tiene amplia distribución y se ha demostrado su capacidad para ser 

hospedero intermedario de tremátodos digéneos (Velázquez et al., 2006). Habita en ríos, 

quebradas, arroyos, caños, canales y otros sistemas lénticos naturales y artificiales, incluidos los 

embalses. También en aguas contaminadas con desechos de origen orgánico y eutrofizadas, resiste 

altos niveles de contaminación por lo que es un buen bioindicador de anoxia y algo de salinidad 

(Lasso, 2011). Esta especie es altamente móvil, consume desechos generados por los humanos y se 

adapta a diferentes entornos (CABI, 2018). Se reproduce rápidamente, con consecuencias 

catastróficas para las especies nativas y los cuerpos de agua invadidos. 

Tabla 153. Densidad (Ind/m2) de macroinvertebrados bentónicos observadas en el Embalse El Guájaro. 

Morfoespecie P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Total  

Biomphalaria sp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 0,00 0,00 3,70 
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Morfoespecie P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Total  

Campsurus sp 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 0,00 0,00 0,00 14,81 

Chironomidae morfo 1 0,00 0,00 7,41 14,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,22 

Hydrobiidae morfo 1 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,52 329,63 

Leptophlebiidae morfo 1 0,00 0,00 62,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,96 

Marisa cornuarietis 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 3,70 0,00 0,00 14,81 

Melanoides tuberculatus 25,93 170,37 0,00 59,26 0,00 96,30 148,15 0,00 0,00 500,00 

Polymesoda sp 0,00 0,00 0,00 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 

Pomacea sp 0,00 0,00 0,00 7,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,41 

Total (Ind/m2) 48,15 170,37 70,37 96,30 0,00 100,00 155,56 0,00 318,52 959,26 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Tabla 154. Abundancia relativa (%) de macroinvertebrados bentónicos observadas en el Embalse El 
Guájaro. 

Morfoespecie P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

Biomphalaria sp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38 0,00 0,00 

Campsurus sp 23,08 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 0,00 0,00 0,00 

Chironomidae morfo 1 0,00 0,00 10,53 15,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hydrobiidae morfo 1 23,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

Leptophlebiidae morfo 1 0,00 0,00 89,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Marisa cornuarietis 0,00 0,00 0,00 11,54 0,00 0,00 2,38 0,00 0,00 

Melanoides tuberculatus 53,85 100,00 0,00 61,54 0,00 96,30 95,24 0,00 0,00 

Polymesoda sp 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pomacea sp 0,00 0,00 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total  100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Los Macroinvertebrados bentónicos en el Embalse El Guájaro reportaron una densidad total de 

959,26 Ind/m2 y su registro más alto se observó en el punto P9 con 318,52 Ind/m2; en cuanto a la 

riqueza, presentó un rango de variación de 1-5 morfoespecies, seindo mayor en P4 (Gráfica 92). 
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Gráfica 92. Densidad (Ind/m2) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad de Macroinvertebrados 

bentónicos en El Embalse El Guájaro. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

 

En cuanto a la contribución porcentual de los phyla de macroinvertebrados a la densidad total, se 

observó que Mollusca obtuvo la amyor representatividad con el 89,58% de los aportes, seguido de 

Arthropoda con el 10,42% restante (Gráfica 93). Los moluscos son organismos con gran capacidad 

para desarrollarse en diferentes ambientes debido al número de familias que componen el grupo y 

a la diversidad de hábitos tróficos que exhiben (Paraense, 2003), poseen características de gran 

tolerancia a la contaminación mientras que el número de especies de Arthropoda que toleran tal 

enriquecimiento orgánico es menor y a menudo se encuentran representadas por dípteros de las 

familias Chironomonidae y Culicidae.  
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Gráfica 93. Contribución a la densidad total de los phylum de macroinvertebrados bentónicos registrados 

en el Embalse El Guájaro. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

A nivel espacial, las densidades estuvieron caracterizadas por aportes del phylum Mollusca, el cual 

estuvo mejor representado en P9, con 318,52 Ind/m2; por su parte Arthropoda obtuvo 

contribuciones bajas y registró su máximo en P3 con 70,37 Ind/m2 (Gráfica 118). La distribución y 

composición de especies de las comunidades de macroinvertebrados bentónicos que habitan 

sistemas lenticos se encuentran determinadas por factores bióticos y abióticos independientes o 

acumulativos a diferentes escalas espacio-temporales (Takamura et al., 2008).  
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Gráfica 94. Contribución de los phyla de Macroinvertebrados bentónicos a la densidad por punto de 

monitoreo en el Embalse El Guájaro.  
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Los índices ecológicos constituyen herramientas que permiten estudiar de forma cuantitativa las 

interacciones de las comunidades biológicas, las cuales junto con las condiciones fisicoquímicas 

modelan la diversidad y distribución de los organismos en los ecosistemas. Estos índices solo fueron 

calculados en el punto P4, dado que fue el único que contó cantidad mínima de morfoespecies que 

permite resultados confiables (S>5).  

El índice de Shannon-Wienner obtuvo un valor inferior a dos (2) el cual se relacionan con sistemas 

de diversidad relativamente baja con efectos de la contaminación, ya que la presencia de una gran 

variedad de individuos está directamente relacionada con la disponibilidad y amplitud de los 

recursos (Roldán y Ramírez, 2008); valores superiores a dos (2) indican sistemas con una mayor 

riqueza que permiten el establecimiento de un mayor número y variedad de individuos mediante 

su vasta oferta de recursos. 

La equitatividad obtuvo un valor alto (J>0,5) que se relaciona con una uniformidad en la distribución 

de las abundancias de las morfoespecies en el ensamblaje. La dominancia de Simpson 
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(Dominance_D) obtuvo un valor bajo siendo esto consistente con el comportamiento de la 

equitatividad, daso el concepto inverso de estos dos índices. 

El índice de Margalef por su parte, registró un valor inferior a dos (2) que según Margalef (1983) 

estos valores son consistentes con de sistemas con riqueza baja (Tabla 155). 

Tabla 155. Índices ecológicos aplicados a la comunidad de Macroinvertebrados bentónicos en el Embalse 
El Guájaro.  

Índice Taxa_S Individuals Dominance_D Shannon_H Margalef Equitability_J 

P1 3 48,15 - - - - 

P2 1 170,37 - - - - 

P3 2 70,37 - - - - 

P4 5 96,29 0,42 1,16 0,88 0,72 

P5 - - - - - - 
P6 2 100,00 - - - - 

P7 3 155,55 - - - - 

P8 - - - - - - 
P9 1 318,52 - - - - 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

5.2.1.5 Macrófitas  

La comunidad de macrófitas en el embalse El Guájaro estuo representada por una morfoespecie, 

cuya clasificación taxonómica se presenta en la Tabla 156. 

Tabla 156. Clasificación taxonómica de las morfoespecies de macrófitas en el embalse El Guájaro. 

División Clase Orden Familia Morfoespecie 

Tracheophyta Magnoliopsida Commelinales Pontederiaceae Eichhornia crassipes 

1 1 1 1 1 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Eichhornia crassipes registró cobertura en los puntos P1, P2, P3, P4 y P6 y el porcentaje máximo 

estuvo relacionado con P4, donde obtuvo 88,00% seguido de P3 con 85,60% (Tabla 157).  

Las macrófitas del género Eichornia, son habitantes comunes de las zonas bajas del río magdalena, 

generalistas, cosmopolitas y tolerantes a las perturbaciones humanas; su alto potencial colonizador 

repercute de forma negativa en los sistemas acuáticos dado que disminuye los niveles de oxígeno 

del lago, afectando la fauna de macroinvertebrados y peces que allí puedan residir. Según García 

(2012) sus especies cuentan con un rápido crecimiento y debido a esta capacidad pueden doblar su 
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número en dos semanas, además posee gran capacidad de remoción de agentes contaminantes en 

corto tiempo; esto se debe a que ayudan en los procesos de sedimentación, absorción y remoción 

de materia orgánica suspendida, además de tener la capacidad de reproducirse rápidamente. 

Tabla 157. Porcentaje de cobertura (%) de las morfoespecies de macófitas en el embalse El Guájaro. 

Morfoespecie P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

Eichhornia crassipes 66,53 61,20 85,60 88,00 78,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total  66,53 61,20 85,60 88,00 78,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Dado que la riqueza (Taxa_S) en los puntos de monitoreo del embalse fue inferior a cinco (5) no le 

fueron calculados los índices ecológicos debido a que este número es poco representativo en la 

estimación de dichos índices, de tal manera que su cálculo resultaría en una sub o sobreestimación 

de los atributos ecológicos que relacionan los mismos. 

5.2.1.6 Peces 

Pese al esfuerzo de pesca no se encontraron individuos, que constituye 20 lances. Este resultado no 

es un indicador determinante de que el embalse no sustente comunidades de peces, ya que 

representan un solo momento del ciclo anual de variación de este tipo de comunidades. Además de 

ello, existen factores como las condiciones biológicas que pueden influenciar también la presencia 

de la comunidad íctica, el comportamiento y la reproducción juegan un papel importante porque 

determinan el desplazamiento de los mismos; su capacidad de movimiento propio, les permite 

trasladarse en busca de condiciones ventajosas para su supervivencia. Por otro lado, Ramírez y Viña, 

(1998) indican que factores de origen antrópicos pueden modelar también la presencia de estos 

organismos ya que, modifican o varían de una u otra forma las condiciones de los ecosistemas en 

general.  
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5.2.2 Ciénaga San juan de Tocagua 

5.2.2.1 Fitoplancton 

La comunidad fitoplanctónica en la ciénaga de Tocagua estuvo constituida por 10 morfoespecies, 

vinculadas a tres (3) divisiones, cuatro (4) clases, cinco (5) órdenes y siete (7) familias, cuya 

clasificación taxonómica se encuentra enlistada en la Tabla 158. La división Cianobacteria agrupo la 

mayor riqueza en la composición del fitoplancton con el 60% de la riqueza total, seguido de las 

Chlorophytas con el 30%, las Euglenozoa aportaron el 10% de la riqueza con una (1) morfoespecies. 

Tabla 158. Clasificación taxonómica de las morfoespecies del fitoplancton observadas en la ciénaga de 
Tocagua. 

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

 Chlorophyta 
 Chlorophyceae  Sphaeropleales Scenedesmaceae 

Scenedesmus ecornis ecornis 

Tetrastrum sp 

Trebouxiophyceae Chlorellales Chlorellaceae Chlorella sp 

Cyanophyta Cyanophyceae 

Nostocales 
 Aphanizomenonaceae 

Raphidiopsis curvata 

Raphidiopsis sp1 

Raphidiopsis sp2 

Nostocaceae Anabaena sp 

Synechococcales 
Merismopediaceae Merismopedia sp1 

Pseudanabaenaceae Pseudanabaena sp 

Euglenozoa Euglenophyceae Euglenales Phacaceae Lepocinclis sp1 

3 4 5 7 10 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En P1 las morfoespecies más abundantes fueron Cylindrospermopsis sp y Nitzschia sp1 con 

161100,00 Ind/L y 83180,00 Ind/L respectivamente; mientras que en P2 la más representativa 

fueron Geitlerinema sp y Cylindrospermopsis sp con 66220,00 Ind/L y 56340,00 Ind/L 

respectivamente (Tabla 159).  

Tabla 159. Densidad (Ind/L) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies del fitoplancton en la ciénaga 
de Tocagua. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 Total  P1 P2 

Anabaena sp 90400,00 32400,00 1,09% 0,47 0,47 

Chlorella sp 0,00 1200,00 0,00% 0,02 0,02 

Lepocinclis sp1 0,00 15200,00 0,00% 0,22 0,22 

Merismopedia sp1 7200,00 0,00 0,09% 0,00 0,00 

Pseudanabaena sp 5328800,00 317600,00 64,10% 4,64 4,64 
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Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 Total  P1 P2 

Raphidiopsis curvata 30800,00 24000,00 0,37% 0,35 0,35 

Raphidiopsis sp1 606800,00 223200,00 7,30% 3,26 3,26 

Raphidiopsis sp2 2234800,00 6216000,00 26,88% 90,88 90,88 

Scenedesmus ecornis ecornis 10800,00 8800,00 0,13% 0,13 0,13 

Tetrastrum sp 4000,00 1600,00 0,05% 0,02 0,02 

Total  8313600,00 6840000,00 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La densidad del fitoplancton en los puntos de muestreo en la ciénaga de Tocagua fluctúo entre 

6840000,00 Ind/l (P2) y 8313600 Ind/L en el punto de monitoreo P1; la riqueza no registró variación 

a nivel espacial, que paso de ocho (8) morfoespecies en el punto P1 a nueve (9) morfoespecies en 

P2 (Gráfica 95). Según Margalef en (Ramírez y Viña, 1998), la caracterización trófica puede 

determinarse a partir de la densidad de las microalgas establecidos como cuerpos de agua 

oligotróficos las densidades de 10 a 100 ind/ml, eutróficos 10 1000 cel/mil e hipereutrófico mayor 

a 10000 ind/mil, Teniendo en cuenta esta clasificación este ecosistema es considerado como 

hipereutrófico. 

 
Gráfica 95. Densidad (Ind/L) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad fitoplanctónica en la ciénaga 

de Tocagua. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
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El phylum Cyanobacteria fue la más representativa en términos de densidad, ya que contó con el 

99,73% de la densidad total, mientras que las Chlorophytas y Euglenozoa aportaron porcentajes 

menores al 1% (Gráfica 96).  

 
Gráfica 96. Contribución porcentual de las phyla del fitoplancton a la densidad total en la ciénaga de 

Tocagua. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

A nivel espacial, Cyanobacteria continuó con su patrón de dominancia en los puntos de muestreo, 

estando mejor representada en P1 con 8298800,00 Ind/L el cual corresponde al 99,82% de la 

densidad total para el punto de muestreo; en el punto 2 tuvo la misma tendencia con un aporte 

superior al 99,60% con 6813200,00 Ind/L (Gráfica 97). Con respecto a Chlorophyta obtuvo su mayor 

valor en el punto P1 con 1480000 Ind/L, por último, solo hubo presencia de las Euglenozoa con 

1520,00 Ind/L en P2.  
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Gráfica 97. Contribución de las phyla del fitoplancton a la densidad total por punto de monitoreo en la 

ciénaga de Tocagua. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En la ciénaga los índices ecológicos evaluados (Tabla 160) para la comunidad fitoplanctónica 

muestra un ensamblaje caracterizado por tener una estructura inestable con valores bajos de 

diversidad de Shannon en los puntos de muestreo variando entre 0,41 (P2)  y 0,91 en P1 estos 

puntos registraron un numero bajo de riqueza y altas densidades, la equidad mostró valores bajos 

oscilando entre J´: 0,18 (P2) y J´: 0,44 (P1) esto a consecuencia de la distribuciones heterogeneas de 

las abundancias de algunas morfoespecies el cual se corroboran con los valores de dominancia que 

oscilaron entre 0,48 (P1) a 0,82 (P2) atribuidas a la alta abundancia de las morfoespecies del genero 

Raphidiopsis en los puntos de muestreo . 

Tabla 160.Índices ecológicos aplicados a la comunidad de fitoplancton en la ciénaga Tocagua. 
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Índices P1 P2 

Equitability_J 0,44 0,18 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

5.2.2.2 Zooplancton 

En la ciénaga de Tocagua, la comunidad de zooplancton estuvo representada por seis (6) 

morfoespecies, las cuales se encontraron distribuidas en dos (2) phylum e igual número de clases, 

tres (3) órdenes y tres (3) familias con una no determinada, y cuya clasificación taxonómica se 

encuentra enlistada (Tabla 161). 

Tabla 161. Clasificación Taxonómica del zooplancton en la ciénaga Tocagua 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Arthropoda Maxillopoda Cyclopoida - 
Cyclopoida morfo 1 

Larva Nauplio Cyclopoida 

Rotifera Monogonta 

Flosculariaceae Filiniidae Filinia sp 

Ploima 

Asplanchnidae Asplanchna sp 

Brachionidae 
Brachionus angularis 

Brachionus calyciflorus 

2 2 3 3 6 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La morfoespecie con mayor densidad en P1 fue Brachionus calyciflorus con 68,00, representando el 

32,00%. Para P2 la morfoespecie con mayor densidad fue Larva nauplio Cyclopoida 171,70 Ind/L 

representando el 66,0% y las menos densa fueron Cyclopoida morfo 1 tanto en punto P1 y punto P2 

con 19,83 y 17,00 Ind/L representando 9,3 y 6,5% cada una (Tabla 162). 

Tabla 162. Densidad (Ind/L) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies de Zooplancton en la ciénaga 
Tocagua. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P1 P2 

Asplanchna sp 34,00 0,00 16,0 0,0 

Brachionus angularis 28,33 0,00 13,3 0,0 

Brachionus calyciflorus 68,00 25,50 32,0 9,8 

Cyclopoida morfo 1 19,83 17,00 9,3 6,5 

Filinia sp 34,00 45,90 16,0 17,6 

Larva Nauplio Cyclopoida 28,33 171,70 13,3 66,0 

Total 212,50 260,10 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

El punto con mayor densidad fue P2 reportando 260,10 Ind/L y P1 por su parte reportó 212,50 Ind/L. 

En cuanto a la riqueza en los dos puntos se reportó el mayor número de morfoespecies en P1 con 
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seis especies (6); seguido de punto P2 con cuatro especies (4) (Gráfica 98). Comunidades 

zooplanctónicas con estructuras pobres son propias de ambientes con baja concentración de 

nutrientes. Según Matsumura-Tundisi et al. (1990) el zooplancton posee una relación directa con el 

grado de eutrofización, así se suelen hallar registros mayores en ambientes acuáticos eutrofizados, 

que ofrecen mayor diversidad de recursos permitiendo a los organismos que allí habitan una mayor 

especialización sobre los nichos ecológicos, reduciéndose la competencia e incrementando la 

diversidad. Otro de los factores que podría condicionar una baja densidad zooplanctónica, es el 

efecto de dilución por la entrada directa de agua, el efecto local de las precipitaciones y la menor 

transparencia del agua del sistema por efectos de remoción.  

 
Gráfica 98. Densidad (Ind/L) y Riqueza (No. de morfoespecies) de la comunidad zooplanctónica en la 

ciénaga Tocagua 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

 

En cuanto a la distribución porcentual de la densidad Arthropoda representó 50,12% del total de las 

densidades el restante estuvo representado por Rotífera con 49,88% (Gráfica 99). En cuanto a la 

distribución del zooplancton, Ricklefs (1990) sugiere que los arreglos comunitarios no son 

consecuencia del azar, sino que existen mecanismos que actúan sobre los ecosistemas, produciendo 

patrones u ordenamientos particulares. En este sentido, podemos decir que entre los puntos de 
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muestreo existe un diferencial entre las condiciones fisicoquímicas y de recursos tróficos que 

favorecen el establecimiento y desarrollo de ciertos grupos zooplanctónicos, es el caso de los 

artrópodos en el presente estudio.  

 
Gráfica 99. Contribución porcentual de la densidad total de los phylum zooplanctónicos en la ciénaga 

Tocagua 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En los dos puntos de monitoreo se reportaron los dos phylum presentes en el área de estudio. Para 

el caso de P1 Rotífera fue el que presentó la mayor densidad con 164,33 Ind/L, lo contrario sucedió 

en P2 en donde Arthropoda fue el de mayor densidad con 188,7 Ind/L (Gráfica 100). 

Dado que la riqueza (Taxa_S) en los puntos de monitoreo de la ciénaga de Tocagua fue inferior a 

siete (7) no le fueron calculados los índices ecológicos debido a que este número es poco 

representativo en la estimación de dichos índices, de tal manera que su cálculo resultaría en una 

sub o sobreestimación de los atributos ecológicos que relacionan los mismos.  
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Gráfica 100. Contribución a la densidad total de los phylum en los puntos de monitoreo en la ciénaga 

Tocagua 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

 

Los valores de Shannon-Wienner fueron bajos ya que fueron inferiores a dos (2) estando relacionado 

con sistemas de diversidad con calidad baja para el desarrollo de la comunidad zooplanctonica, y 

posibles sistemas con contaminación (Roldán y Ramírez, 2008); la equitatividad fue alta debido a la 

abundancia similar entre las morfoespecies registradas, lo cual es corroborado con los bajos valores 

en el índice de dominancia (menor 0,4). (Tabla 176). 

 

Tabla 163. Índices ecológicos aplicados a la comunidad de zooplancton en el embalse el Guajaro. 

Indice P1 P2 

Taxa_S 6 4 

Individuals 211 258 

Dominance_D 0,20 0,48 

Simpson_1-D 0,80 0,52 

Shannon_H 1,71 0,99 

Margalef 0,93 0,54 

Equitability_J 0,95 0,71 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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5.2.2.3 Perifiton 

La comunidad perifítica en la ciénaga de Tocagua estuvo representada por 11 morfoespecies, 

vinculadas a cuatro (4) divisiones, igual cantidad de clases, ocho (8) órdenes y nueve (9) familias, 

cuya clasificación taxonómica se encuentra en listada en la Tabla 164. Con respecto a la riqueza de 

taxones, las Bacillariophyta aportaron la mayor riqueza con el 36,36% equivalentes a cuatro (4) 

morfoespecies seguido de las Chlorophytas con tres (3) taxa, 27,27% del total registrado, las 

cianobacterias y Euglenozoas aportaron cada uno dos (2) morfoespecies equivalentes cada uno con 

18,18% respectivamente.  

Tabla 164. Clasificación taxonómica de las morfoespecies del perifiton observadas en la ciénaga de 
Tocagua. 

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Bacillariales  Bacillariaceae  Nitzschia sp1 

Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp1 

Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp2 

Naviculales Naviculaceae  Navicula sp2 

Chlorophyta Chlorophyceae  

Oedogoniales  Oedogoniaceae  Oedogonium sp 

Sphaeropleales Scenedesmaceae 
Coelastrum sp 

Scenedesmus sp5 

Cyanobacteria Cyanophyceae  Oscillatoriales Oscillatoriaceae 
Lingbya sp 

Oscillatoria sp2 

Euglenozoa Euglenophyceae  Euglenida 
Euglenidae Euglena sp1 

Phacidae Lepocinclis sp1 

4 4 8 9 11 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En cuanto a la abundancia relativa, en la Tabla 165 se puede observar que en P1 la morfoespecie 

Navicula sp1 fue la de mayor abundancia con 5676 cm2 y abundancia relativa del 54,26%, en este 

punto también se destaca Nitzschia sp1 con 2739 ind/l y 26,18% de abundancia relativa, en P2 la 

morfoespecie Nitzschia sp1 aportó 434 ind/l y el 47% de abundancia relativa, seguida de Navicula 

sp1 con 348,75 ind/l y el 37,97% de abundancia relativa. En cuanto a las densidades más bajas 

podrían estar asociadas a las aguas con poca corriente, ya que con un movimiento constante de 

agua el ensamblaje perifitico estaría determinado por las características hidrológicas, químicas y 

biológicas definidas por el clima, la geología y la vegetación (Payne, 1986; Allan, 1995). 
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Tabla 165. Densidad (Ind/cm2) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies del perifiton en la ciénaga 
de Tocagua. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/cm2) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P1 P2 

Coelastrum sp 66,00 0,00 0,63 0,00 

Euglena sp1 115,50 0,00 1,10 0,00 

Eunotia sp2 0,00 19,38 0,00 2,11 

Gomphonema sp1 511,50 42,63 4,89 4,64 

Lepocinclis sp1 132,00 0,00 1,26 0,00 

Lingbya sp 643,50 73,63 6,15 8,02 

Navicula sp2 5676,00 348,75 54,26 37,97 

Nitzschia sp1 2739,00 434,00 26,18 47,26 

Oedogonium sp 363,00 0,00 3,47 0,00 

Oscillatoria sp2 132,00 0,00 1,26 0,00 

Scenedesmus sp5 82,50 0,00 0,79 0,00 

Total  10461,00 918,38 100,00% 100,00% 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

El perifiton en la ciénaga de Tocagua reportó en P1 una riqueza de 10 morfoespecies y una densidad 

de 10461 ind/cm2 en P2 la riqueza disminuyó a la mitad con respecto a P1 con 5 morfoespecies, 

mientras que la densidad en este punto registró una drástica disminución conparado con P1 918,38 

ind/cm2 (Gráfica 101). 
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Gráfica 101. Densidad (Ind/cm2) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad perifítica en la ciénaga de 

Tocagua. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

La densidad del perifiton de la ciénaga estuvo representada en un 85,87% para las Bacillariophyta, 

seguida de Cyanobacteria con el 7,46% las Chlorophytas aportaron el 4,49% y el menor porcentaje 

fueron para las Euglenozoa con el 2,17% Gráfica 102. Algunos autores como Moreno y Aguirre R 

(2013) señalan que “las cianofíceas son el grupo más generalista y poseen rangos medios de 

tolerancia ambiental, además que tienden a presentar los más altos y bajos valores de los índices 

de contaminación” sin embargo son claramente favorecidas por las altas temperaturas y ambientes 

cambiantes (Roldan y Ramírez, 2008). 
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Gráfica 102. Contribución porcentual de las phyla del perifiton a la densidad total en la ciénaga de 

Tocagua. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La distribución de los principales phylum en los puntos de muestreo, muestran que en P1 se 

registran las mayores densidades con dominio de las Bacillariophytas; en P1 su aporte fue de 

8926,50 Ind/cm2 y en P2 fue de 844,75 Ind/cm2, las Cyanobacterias aportaron 775,5,79 Ind/cm2 en 

P1 y 73,63 Ind/cm2 que equivalen aproximadamente al 8% de los individuos (Gráfica 103). Las algas 

verde-azules, tienen variadas adaptaciones morfológicas y fisiológicas que han permitido colonizar 

tanto ecosistemas terrestres como acuáticos y ambientes extremos entre ellas, regular su 

flotabilidad posibilitando el traslado a zonas con mejores condiciones lumínicas y de nutrientes o 

interferir el paso de luz y la disposición de dióxido de carbono por competencia con otras especies; 

también, algunas fijan nitrógeno y pueden almacenar fosforo para usarlos durante escasez como en 

los periodos de lluvias, otra adaptación es la producción de cianotoxinas que pueden afectar el 

desarrollo de otros organismos del ecosistema(Salomón, Rivera-Rondón & Zapata, 2020). 
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Gráfica 103. Contribución de los phyla del perifiton a la densidad total por punto de monitoreo en la 

ciénaga deTocagua. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En la Tabla 166) se presentan los resultados de los índices de diversidad aplicados a la comunidad 

perifíticas esta se caracterizó por presentar valores bajos de los índices de diversidad oscilando entre 

H’ 1,15 (P2) y H:1,35 (P1), en este punto de muestreo la comunidad presentó valores medios de 

equidad 0,59 (P1) y baja dominancia (λ: 0,37), la equidad en P2 obtuvo un valor mayor con J´: 0,71 

asi como la dominancia a comparación de P2 (λ: 0,38). 

Tabla 166.Índices ecológicos aplicados a la comunidad de perifiton en la ciénaga Tocagua. 

Índices P1 P2 

Taxa_S 10 5 

Individuals 10459 916 

Dominance_D 0,37 0,38 

Shannon_H 1,35 1,15 

Margalef 0,97 0,59 

Equitability_J 0,59 0,71 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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5.2.2.4 Macroinvertebrados bentónicos 

La comunidad de macroinvertebrados bentónicos en la ciénaga de Tocagua estuvo constituida por 

cuatro (4) morfoespecies, vinculadas a un (1) phyum, tres (3) clases, tres (3) órdenes e igual número 

de familias, cuya clasificación taxonómica se encuentra enlistada en la Tabla 167. 

Tabla 167. Clasificación taxonómica de los macroinvertebrados bentónicos observadas en la ciénaga de 
Tocagua. 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Mollusca 

Bivalvia Veneroida Corbiiculidae Polymesoda sp 

Gastropoda 
Architaenioglossa Ampullaridae 

Marisa cornuarietis 

Pomacea sp 

Neotaenioglossa Thiaridae Melanoides tuberculatus 

1 2 3 3 4 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Melanoides tuberculatus fue la especie de mayor abundancia en la ciénaga y su densidad máxima 

estuvo relacionada con el punto de monitoreo P2 con 2214,81 Ind/m2 reprsentando el 98,52% de la 

abundancia relativa de dicho punto; mientras que en P1 obtuvo el 100% de los aportes (Tabla 168).  

M. tuberculatus se ha registrado en ecosistemas lénticos o lóticos con diferentes grados de 

eutrofización y presenta gran resistencia a la contaminación urbana, ya que ha sido detectado en 

canales y desagües urbanos (Callisto et al., 2005). Asimismo, participa como hospedero en el ciclo 

de vida de diversos parásitos (Derraik, 2008) y es capaz de desplazar y reemplazar especies nativas 

(Letelier et al., 2007). 

 
Tabla 168. Densidad (Ind/m2) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies de Macroinvertebrados 

bentónicos en la ciénaga de Tocagua. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/m2) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 Total  P1 P2 

Marisa cornuarietis 0,00 22,22 22,22 0,00 0,99 

Melanoides tuberculatus 1925,93 2214,81 4140,74 100,00 98,52 

Polymesoda sp 0,00 3,70 3,70 0,00 0,16 

Pomacea sp 0,00 7,41 7,41 0,00 0,33 

Total  1925,93 2248,15 4174,07 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La densidad de Macroinvertebrados bentónicos en la ciénaga de Tocagua varió entre 1925,93 

Ind/m2 y 2248,15 Ind/m2 y el valor más alto se relacionó con el punto de monitoreo P2; la riqueza 
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obtuvo entre 1 y 4 morfoespecies y su máximo se relaciono con P2 (Gráfica 104). Las variaciones en 

la densidad estuvieron dadas por los aportes de M. tuberculatus, el cual en P2 registró densidades 

superiores a las que obtuvo en P1, además de que se observaron morfoespecies como Marisa 

cornuarietis, Pomaceae sp y Polymesoda sp, ausentes en P1. 

 

Gráfica 104. Densidad (Ind/m2) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad de Macroinvertebrados 

bentónicos en la ciénaga de Tocagua. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

El phylum Mollusca registró el 100% de los aportes de la densidad, siendo la clase Gastropoda la 

más representativa con el 99,91% seguida de Bivalvia con 0,09% (Gráfica 105). Según señala Barchi 

(2012), la proliferación de especies de moluscos es facilitada por la ocurrencia de condiciones 

óptimas como tipo de sustrato y disponibilidad de compuestos orgánicos e inorgánicos, 

específicamente de altas concentraciones de carbonato de calcio, el cual es requerido por este 

grupo de macroinvertebrados para la construcción de sus conchas. 
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Gráfica 105. Contribución porcentual de las phyla de Macroinvertebrados bentónicos a la densidad total 

en la ciénaga de Tocagua. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

A nivel espacial, Gastropoda continuó con su patrón de dominancia en los puntos de muestreo, 

estando mejor representada en P2 con 2244,44 Ind/m2; Bivalvia solo se observó en P2 con 3,70 

Ind/m2 (Gráfica 106). Las variaciones a nivel de composición en las comunidades bentónicas resultan 

muy comunes dentro de ambientes lenticos debido a la complejidad con la que cuentan estos 

sistemas que implica heterogeneidad de hábitats para los grupos de macroinvertebrados. Así dichos 

grupos pueden establecerse en diferentes microhábitats que van desde sustratos biológicos como 

las propias conchas de algunos moluscos, raíces y hojas de macrófitas hasta enterrarse en el 

sedimento blando o entre rocas presentes en el mismo. De esta manera una mayor disponibilidad 

de nichos ecológicos facilitados por gran variedad de sustratos y recursos tróficos se encuentran 

permitiendo valores de densidad más altos en P2. 
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Gráfica 106. Contribución de las phyla de Macroinvertebrados bentónicos a la densidad total por punto de 

monitoreo en la ciénaga de Tocagua. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Dado que la riqueza (Taxa_S) en los puntos de monitoreo de la ciénaga de Tocagua fue inferior a 

cinco (5) no le fueron calculados los índices ecológicos debido a que este número es poco 

representativo en la estimación de dichos índices, de tal manera que su cálculo resultaría en una 

sub o sobreestimación de los atributos ecológicos que relacionan los mismos.  

5.2.2.5 Macrófitas 

En la Ciénaga San Juan de Tocagua se reportó una especie de macrófita, cuya clasificación 

taxonómica se encuentra relacionada en la Tabla 169. 

Tabla 169. Clasificación taxonómica de las macrófitas acuáticas reportadas en la Ciénaga San Juan de 
Tocagua. 

División Clase Orden Familia Morfoespecie 

Tracheophyta Magnoliopsida Alismatales Araceae Pistia stratiotes 

1 1 1 1 1 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

Pistia stratiotes reportó una cobertura de 100,00% para los dos puntos muestreados en la ciénaga 

(Tabla 170). 
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Las macrófitas de Pistia stratiotes (lechuga de agua) han sido utilizadas para la eliminación de un 

amplio rango de contaminantes de las aguas residuales, dado que la alta productividad de estas 

plantas flotantes y el alto requerimiento nutricional de nitrógeno (N) y fosforo (P) hacen que esta 

especie resulte adecuada para reducir los niveles de estos nutrientes de los efluentes (Sánchez, 

2011). 

Tabla 170. Porcentaje de cobertura (%) de las macrófitas acuáticas en la ciénaga San Juan de Tocagua. 

Morfoespecie P1 P2 

Pistia stratiotes 100,00 100,00 

Total  100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

Dado que la riqueza (Taxa_S) en los puntos de monitoreo de dicha ciénaga fue inferior a cinco (5) 

no le fueron calculados los índices ecológicos debido a que este número es poco representativo en 

la estimación de dichos índices, de tal manera que su cálculo resultaría en una sub o sobreestimación 

de los atributos ecológicos que relacionan los mismos. 

5.2.2.6 Peces 

La clasificación taxonómica de las tres (3) morfoespecies icticas reportadas en la ciénaga de San Juan 

de Tocagua se muestra en la Tabla 171, donde se puede observar que éstas pertenecen a un (1) 

phylum e igual número de clase, dos (2) ordenes e igual número de familias. 

Tabla 171. Clasificación taxonómica de la comunidad de peces de la ciénaga de San Juan de Tocagua. 

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

Chordata Actinopteri 
Cichliformes Cichlidae 

Andinoacara latifrons 

Caquetaia kraussii 

Cyprinodontiformes Poecilidae Poecilia sp 

1 1 2 2 3 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

Las morfoespecies reportadas en este sistema acuático durante este monitoreo presentaron 

distribución en todos los puntos de monitoreos establecidos Poecilia sp reportó la mayor 

abundancia en la ciénaga, representando el 62,50% de las abundancias en P2 con 5,00 Individuos, 

por su parte Caquetaia kraussi reportó un máximo de 5,00 Individuos en P1, seguido de Andinoacara 

latifrons con 3,00 Individuos para el mismo punto, estas dos ultimas especies registraron 

abundancias relativas entre 12,50% a 27,78% (Tabla 172).  
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El género Poecilia se caracteriza por habitar quebradas de aguas claras, con fondos arenosos y 

vegetación ribereña compuesta por pastizales y cultivos (Maldonado-Ocampo et al.,2005). De 

acuerdo con Jiménez-Segura (2020) juegan un papel importante sobre servicios ecosistémicos como 

reducción de contaminantes y plagas ya que algunas especies se alimentan de larvas de dípteros 

portadoras de enfermedades a la población humana y otras son detritívoras, de tal manera que 

tienen un impacto en el ciclaje de elementos desde el sedimento. 

Según Jimenes-Prado et al (2020), las características biológicas que facilitan la colonización de 

nuevos hábitats por parte de ciertas especies del género Poecilia, son la ovoviviparidad, el cuidado 

parental y la formación de cardúmenes; además, la capacidad de las hembras de almacenar esperma 

hasta por 10 meses, lo que le permite a una hembra, por si misma, colonizar una nueva localidad, y 

fundar una población estable.  

Por otro lado, estas especies proliferan aguas lentas y sustrato arenoso y fangoso, con niveles bajos 

de oxígeno y agua altamente contaminados (Garcia Alzate et al., 2009). Lo cual explica el hecho que 

esta sea dominante en los dos puntos.  

Tabla 172. Abundancia (Individuos) y abundancia relativa (%) de la comunidad de peces de la ciénaga de 
San Juan de Tocagua. 

Morfoespecie 
Individuos Abundancia relativa (%) 

P1 P2 Total  P1 P2 

Andinoacara latifrons 3,00 1,00 4,00 16,67 12,50 

Caquetaia kraussii 5,00 2,00 7,00 27,78 25,00 

Poecilia 10,00 5,00 15,00 55,56 62,50 

Total  18,00 8,00 26,00 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

Dado que la riqueza de peces (Taxa_S) en los puntos de monitoreo de dicha ciénaga fue inferior a 

cinco (5) no le fueron calculados los índices ecológicos debido a que este número es poco 

representativo en la estimación de dichos índices, de tal manera que su cálculo resultaría en una 

sub o sobreestimación de los atributos ecológicos que relacionan los mismos. 
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5.3 Cuenca Litoral 

5.3.1 Ciénaga del Totumo 

5.3.1.1 Fitoplancton 

La comunidad fitoplanctónica en la ciénaga el Totumo estuvo conformada por 11 morfoespecies 

distribuidas en cuatro (4) phyla, cinco (5) clases, siete (7) órdenes y ocho familias, cuya clasificación 

taxonómica se encuentra relacionada en la Tabla 173.En cuanto a la distribución de la riqueza de 

morfoespecies en la ciénaga muestra que las Euglenozoa aportaron el mayor número de 

morfoespecies con el 36,36% seguida con las Cianobacterias y Bacillariophytas  cada una con tres 

(3) morfoespecies y un 27,27% las Ochrophytas estuvieron representdos por una morfoespecie 

(9,09%). 

Tabla 173. Clasificación taxonómica de las morfoespecies del fitoplancton observadas en ciénaga El 
Totumo. 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Bacillariophyta 
Bacillariophyceae 

 Naviculales  Pinnulariaceae Pinnularia sp1 

Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp1 

Coscinodiscophyceae Aulacoseirales Aulacoseiraceae Aulacoseira sp1 

Cyanobacteria Cyanophyceae 
Oscillatoriales Oscillatoriaceae 

Oscillatoria sp2 

Oscillatoria sp3 

Synechococcales Coelosphaeriaceae Coelomoron sp 

Euglenozoa Euglenophyceae Euglenales 

Phacaceae 
Lepocinclis acus 

Lepocinclis sp1 

Euglenaceae 
Euglena sp2 

Euglena sp3 

Ochrophyta Xanthophyceae Mischococcales Sciadiaceae Centritractus sp 

5 7 9 9 12 

 Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Las morfoespecies más abundantes en P1 fueron aportados por las Bacillariophytas con la 

morfoespecie Aulacosaeria sp 76,56 ind/l y abundancia relativa del 42,98%, la otra especie con un 

importante aporte a la densidad fue Coelomoron sp con 54,69 Ind/L y abundancia relativa del 

30,70%. En el punto P2 Aulacosaeria sp registró la mayor densidad con 160,94 Ind/L y abundancia 

del 36,14% seguida de Oscilltoria sp3 (cianobacteria) con 73,44 Ind/L y una abundancia relativa del 

16,49%. (Tabla 174). Según Margalef en (Ramírez y Viña, 1998), la caracterización trófica puede 
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determinarse a partir de la densidad de las microalgas establecidos como cuerpos de agua 

oligotróficos las densidades de 10 a 100 Ind/mL, eutróficos 10 1000 cel/mL e hipereutrófico mayor 

a 10000 Ind/mL, teniendo en cuenta esta clasificación este ecosistema es considerado como 

hipereutrófico. 

 
Tabla 174. Densidad (Ind/L) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies del fitoplancton en la ciénaga 

El Totumo 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P1 P2 

Aulacoseira sp1 76,56 160,94 42,98 36,14 

Centritractus sp 4,69 18,75 2,63 4,21 

Coelomoron sp 54,69 26,56 30,70 5,96 

Euglena sp2 4,69 0,00 2,63 0,00 

Euglena sp3 0,00 25,00 0,00 5,61 

Eunotia sp1 17,19 21,88 9,65 4,91 

Lepocinclis acus 0,00 32,81 0,00 7,37 

Lepocinclis sp1 20,31 51,56 11,40 11,58 

Oscillatoria sp2 0,00 26,56 0,00 5,96 

Oscillatoria sp3 0,00 73,44 0,00 16,49 

Pinnularia sp1 0,00 7,81 0,00 1,75 

Total  178,13 445,31 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

El fitoplancton en los puntos de muestreo de Ciénaga oscilo de manera ascente, es asi como en P1 

la riqueza fue de seis (6) morfoespecies y densidad del 178,13 ind/L, en P2 la riqueza presentó un 

incremento a 10 morfoespecies y la densidad aumentó a 445,31 ind/L. (Gráfica 107).  
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Gráfica 107. Densidad (Ind/L) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad del fitoplancton en la 

ciénaga El Totumo. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

Las contribuciones a la densidad total estuvieron dominadas por aportes del phylum Bacillariophyta 

con el 45,61%, le siguieron las Cyanobacteria con 29,07%, las Euglenozoa aportaron el 21,55% y 

Ochrophyta con 3,76% (Gráfica 108). 

 
Gráfica 108. Contribución porcentual de las phyla fitoplanctónicos a la densidad total en la ciénaga El 

Totumo. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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A nivel espacial, en el punto P2 de la Ciénaga todos los Phyla aportaron las mayores densidades 

siendo las Bacillariophyta la de mayor porte con 284,38 ind/L, en P1 se reportaron las menores 

densidades con los Phyla Bacillariophyta y Cianobacteria con las mayores densidades (Gráfica 109). 

Esta variación espacial de los aportes de los diferentes phyla puede estar asociada con las 

preferencias ecológicas de cada grupo fitoplanctónico causada por gradientes ambientales de la 

ciénaga, de esta manera se obtienen microhábitats que son aprovechados de manera diferencial 

por las morfoespecies. 

 
Gráfica 109. Contribución de las phyla del fitoplancton a la densidad total por punto de monitoreo en la 

ciénaga El Totumo. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

De acuerdo con los valores de diversidad presentados en la Ciénaga, la comunidad del fitoplancton 

presenta una estructura inestable con un índice de diversidad bajo: En P2 la diversidad de Shannon-

Wienner registró un valor de, H:1,95, esta presentó una alta equidad J´: 0,85 y baja dominancia, 

emn P1 los indices de diversidad presentaron la misma tendencia (Tabla 175).  

Tabla 175.Índices ecológicos aplicados a la comunidad del fitoplancton en la ciénaga el Totumo. 
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Índice P1 P2 

Simpson_1-D 0,69 0,80 

Shannon_H 1,39 1,95 

Margalef 0,96 1,47 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

5.3.1.2 Zooplancton 

La comunidad zooplanctónica en la ciénaga el Totumo estuvo conformada por nueve (9) 

morfoespecies distribuidas en tres (3) phyla, cuatro (4) clases, seis (6) ordenes y siete (7) familias 

con tres no determinadas y cuya clasificación taxonómica se encuentra relacionada en la Tabla 176. 

Tabla 176. Clasificación taxonómica de las morfoespecies de zooplancton observadas en ciénaga el 
Totumo. 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Arthropoda 

Branchiopoda Diplostraca Moinidae Moina sp 

Maxillopoda 

Calanoida - Calanoida morfo 1 

Cyclopoida 
- Cyclopoida morfo 1 
 Larva Nauplio Cyclopoida 

Protozoa Lobosa Arcellinida 
Centropyxidae Centropyxis sp 

Difflugiidae Difflugia sp 

Rotifera Monogonta 

Flosculariaceae Filiniidae Filinia sp 

Ploima 

Brachionidae 

Brachionus falcatus 

Brachionus havanaensis 

Keratella americana 

Lecanidae Lecane bulla 

Synchaetidae Polyarthra sp 

3 4 6 7 9 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Las morfoespecies más abundantes fueron Brachionus havanaensis y Larva Nauplio de Cyclopoida, 

con densidades máximas de 161,60 Ind/L y 139,20 Ind/L en P1 y P2 respectivamente, estas 

morfoespecies representaron el 36,07% y 42,44% de las abundancias relativas de los puntos 

muestreados (Tabla 177). Los rotíferos del género Brachionus se relacionan con una alta 

disponibilidad de material orgánico particulado, lo que se esperaría ocurriera en un sistema como 

la ciénaga El Totumo, donde las altas temperaturas y la resuspensión del sedimento debido a la 

fuerza del viento favorecerían altas tasas de descomposición de materia orgánica. En general este 

género comprende especies cosmopolitas que toleran altos grados de contaminación, algunas son 

consideradas indicadoras de ambientes mesosaprobios (Sladecek, 1983). 
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De acuerdo con Edmondson (1959), la alta proporción de formas inmaduras de copépodos son el 

resultado de la continua reproducción de estos organismos en regiones tropicales; la alta densidad 

de nauplios en relación con los copépodos adultos puede ser un indicador de una alta tasa de 

mortalidad durante las diferentes etapas de su desarrollo (Sartori et al. 2009). 

 

Tabla 177. Densidad (Ind/L) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies de zooplancton en la ciénaga 
El Totumo 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) Abundancia relativa (%) 

P1 Totumo P2 Totumo P1 Totumo P2 Totumo 

Brachionus falcatus 46,40 11,20 10,36 3,41 

Brachionus havanaensis 161,60 54,40 36,07 16,59 

Calanoida morfo 1 30,40 8,00 6,79 2,44 

Centropyxis sp 3,20 0,00 0,71 0,00 

Cyclopoida morfo 1 19,20 14,40 4,29 4,39 

Difflugia sp 3,20 8,00 0,71 2,44 

Filinia sp 9,60 11,20 2,14 3,41 

Keratella americana 38,40 11,20 8,57 3,41 

Larva Nauplio Cyclopoida 81,60 139,20 18,21 42,44 

Lecane bulla 0,00 8,00 0,00 2,44 

Moina sp 16,00 57,60 3,57 17,56 

Polyarthra sp 38,40 4,80 8,57 1,46 

Total 448,00 328,00 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

El zooplancton en la ciénaga El Totumo obtuvo una densidad total baja de 776,00 Ind/L y fue más 

alta en P1, donde registró 448,00 Ind/L; la riqueza también fue baja y no presentó variación espacial, 

ya que se observaron once (11) morfoespecies en los dos puntos (Gráfica 110). Villabona-González 

et al. (2011) indican que las fluctuaciones de las condiciones ambientales ejercen influencia sobre 

parámetros comunitarios del zooplancton, especialmente en la densidad, observándose una mayor 

proporción de individuos zooplanctónicos cuando los niveles de profundidad descienden y 

viceversa. Sin embargo, estos autores señalan que también existen grupos zooplanctónicos 

adaptados al disturbio producido por el pulso de inundación y su comportamiento se encuentra 

asociado a otras variables como el bacterioplancton y la presión de depredación por parte de peces 

e invertebrados.  
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Gráfica 110. Densidad (Ind/L) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad de Zooplancton en la 

ciénaga el Totumo. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

Las contribuciones a la densidad total estuvieron dominadas por aportes del phylum Rotífera, 

representadas en el 50,93% del valor total; mientras que a Arthropoda le correspondió el 47,22% 

restante (Gráfica 111). Para Matsumura-Tundisi y Tundisi (2005), la dominancia de rotíferos puede 

estar relacionada con sus características oportunistas y a su capacidad para aprovechar recursos 

alimenticios de baja calidad nutricional como detritos orgánicos (Mangas y García, 1991). Otro factor 

que contribuye al éxito de los rotíferos limnéticos es su plasticidad para adaptarse a diferentes 

fuentes alimenticias; esta característica, sumada a la baja presión de predación, por su pequeño 

tamaño, le proporcionan ventajas competitivas sobre los otros grupos zooplanctónicos (Dumont, 

1977).  

Este grupo juega un papel muy importante en la ciénaga, principalmente debido a su habilidad para 

filtrar bacterias y fitoplancton de pequeño tamaño, que son comunes en este ecosistema. También 

se destaca una alta densidad de formas larvales de copépodos, estos organismos son de gran 

importancia en la estructura de los ensambles zooplanctónicos en cuanto a su dinámica y aspectos 

tróficos. 
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Gráfica 111. Contribución porcentual de las phyla zooplanctónicos a la densidad total en la ciénaga el 
Totumo. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

 
Gráfica 112. Contribución de las phyla de zooplancton a la densidad total por punto de monitoreo en la 

ciénaga el Totumo. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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planteamiento de Perkins (1983), quien especifica que todos los factores en los ambientes acuáticos 

tienen una paridad, salvo sus niveles de polución, por lo cual las localidades más contaminadas 

suelen ser las menos diversas.  Estos bajos valores en la diversidad se encuentran explicados por el 

dominio de una o pocas especies con proporciones numéricas muy altas las cuales imponen sus 

valores sobre las demás especies que tienen muy pocos representantes. El índice de equitatividad 

obtuvo valores moderados a altos, influenciados por las densidades de Brachionus havanaensis y 

Larva Nauplio de Cyclopoida. La dominancia de Simpson fue moderada y consistente con los valores 

de equitatividad. Por su parte el índice de Margalef obtuvo registros indicadores de niveles de 

diversidad bajos (<2) (Tabla 178).  

Tabla 178. Índices ecológicos aplicados a la comunidad de zooplancton en la ciénaga el Totumo. 

Indice P1 P2 

Taxa_S 11 11 

Individuals 444 325 

Dominance_D 0,20 0,24 

Simpson_1-D 0,80 0,76 

Shannon_H 1,94 1,80 

Margalef 1,64 1,73 

Equitability_J 0,81 0,75 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

5.3.1.3 Perifiton 

La comunidad perifítica en la ciénaga el Totumo estuvo conformada por 13 morfoespecies 

distribuidas en cinco (5) phyla igual número de clases, nueve (9) órdenes y 12 familias, cuya 

clasificación taxonómica se encuentra disponible en la Tabla 179. Siendo las Bacillariophytas 

(diatomeas) las más ricas a nivel de morfoespecies con un 61,5% del total, las Euglenozoa aportaron 

el 15,4%, el restante de las divisiones reportó con una morfoespecie consistente con el 7,7%. 

Tabla 179. Clasificación taxonómica de las morfoespecies del perifiton observadas en ciénaga el Totumo. 

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Bacillariales  Bacillariaceae  Nitzschia sp1 

Cymbellales 
Cymbellaceae Cymbella sp 

Gomphonemataceae Gomphonema sp1 

Eunotiales Eunotiaceae 
Eunotia sp1 

Eunotia sp2 

Fragilariales Fragilariaceae Synedra sp1 

Naviculales 
Naviculaceae  Navicula sp1 

Pinnulariaceae  Pinnularia sp1 
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Charophyta  Conjugatophyceae Zygnematales  Zygnemataceae Spirogyra ternata 

Chlorophyta Chlorophyceae  Oedogoniales  Oedogoniaceae  Oedogonium sp 

Cyanobacteria Cyanophyceae  Oscillatoriales Oscillatoriaceae Oscillatoria sp2 

Euglenozoa Euglenophyceae  Euglenida 
Euglenidae Euglena sp1 

Phacidae Lepocinclis sp 

5 5 9 12 13 

 Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Entre las morfoespecies de mayor presencia en los puntos de muestreo se destaca por su 

abundancia en P1 Navicula sp1 con 1700,57 Ind/cm2 y abundancia relativa del 69,02% la segunda 

morfoespecie con mayor abundancia fue Nitzschia sp1 con 676,57 Ind/cm2. En P2 se sigui la misma 

tendencia de P1 con las maorfoespecies Navicula sp1 y Nitzschia sp1 con densidades 4212 Ind/cm2 

y 2932,20 Ind/cm2 con abuncias relativas del 36,88% y 25,67% respectivamente (Tabla 180), 

pertenece a un género común a nivel mundial, que puede habitar ambientes con baja incidencia 

lumínica y baja disponibilidad o carencia de dióxido de carbono porque son algas que posee ciertas 

sustancias de alto valor energético de fácil digestión (Ramírez, 2000). 

Tabla 180. Densidad (Ind/cm2) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies del perifiton en la ciénaga 
el Totumo 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/cm2) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P1 P2 

Cymbella sp 54,86 761,40 2,23 6,67 

Euglena sp1 0,00 48,60 0,00 0,43 

Eunotia sp1 0,00 307,80 0,00 2,70 

Eunotia sp2 13,71 0,00 0,56 0,00 

Gomphonema sp1 0,00 891,00 0,00 7,80 

Lepocinclis sp 0,00 64,80 0,00 0,57 

Navicula sp1 1700,57 4212,00 69,02 36,88 

Nitzschia sp1 676,57 2932,20 27,46 25,67 

Oedogonium sp 18,29 421,20 0,74 3,69 

Oscillatoria sp2 0,00 1134,00 0,00 9,93 

Pinnularia sp1 0,00 113,40 0,00 0,99 

Spirogyra ternata 0,00 291,60 0,00 2,55 

Synedra sp1 0,00 243,00 0,00 2,13 

Total  2464,00 11421,00 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En la Gráfica 113 se presenta la variación numérica de la riqueza y densidad del perifiton a nivel 

espacial. Se puede observar en el punto P1 la riqueza y densidad fueron bajos con cinco (5) taxa y 
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densidad (2464 Ind/cm2), entre tanto, para el punto P2 se registraron las mayores riquezas y 

densidades con 12 taxa y densidad del 11421 Ind/cm2.  

 
Gráfica 113. Densidad (Ind/cm2) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad del perifiton en la 

ciénaga el Totumo. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

El la distribución porcentual del perifiton en la ciénaga reportó un 85,75% para Bacillariophyta, 

seguida de Cyanobacteria con el 8,17%, Chlorophyta (3,17%), las Charophytas aportaron 2,10% y 

con la menor abundancia Euglenozoa con 0,82% (Gráfica 114). La importancia para las diatomeas 

observada también en la distribución general de la riqueza, no solo en está ciénaga sino en muchas 

de las precedentes, es una situación ampliamente registrada en otros ecosistemas tropicales, ya que 

poseen la capacidad de desarrollarse en ambientes con exceso de energía, tales como sistemas 

polimícticos, someros, sometidos al pulso de inundación y flujo hidráulico (Montoya Moreno 2011) 

en los cuales hay fuerte abrasión, baja incidencia lumínica y bajo contenido de nutrientes 

especialmente fosforo (Roldan y Ramírez, 2008). 
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Gráfica 114. Contribución porcentual de las phyla perifíticos a la densidad total en la ciénaga El Totumo. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La contribución de la densidad por divisiones en cada uno de los puntos de muestreo mantuvo el 

predominio de las Bacillariophytas (diatomeas), en general el resto de divisiones; Cyanobacteria 

Chlorophyta, Charophyta y Euglenozoa obtuvieon las mayores densidades en P2, donde las 

Bacillariophytas aportaron 9460,80 Ind/cm2 la segunda mayor abundancia con 1134 Ind/cm2 para 

las cianobacterias, la menor densidad fue para las Euglenozoa con 113,40 Ind/cm2. Para P1 despues 

de las Bacillariophytas las Chlorophytas aportaron menos del 1% de la densidad total con 18,29 

Ind/cm2 (Gráfica 115).  
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Gráfica 115. Contribución de las phyla del perifiton a la densidad total por punto de monitoreo en la 

ciénaga el Totumo. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Los valores de los índices biológicos aplicados a la comunidad perifitica muestra una estructura con 

una diversidad baja. P2 presenta una mejor estructura con valores altos de diversidad Shannon-

Wienner con H: 1,66 la equidad tiene un valor medio alto con J´: 0,69 y baja dominancia 0,26, En P1 

la comunidad registró una baja riqueza al igual que la densidad con una diversidad Shannon-

Wienner muy baja a comparación de P2 con H:0,76, con bajos valores de equidad y alta dominancia 

atribuida a la morfoespecie Navicula sp1 con mas del 69% de la abundancia total. De acuerdo con 

lo obtenido para el índice de Margalef, el perifiton en la ciénaga el Totumo presentó una diversidad 

baja, ya que los valores fueron inferiores a 2 (Tabla 181). 

Tabla 181.Índices ecológicos aplicados a la comunidad del perifiton en la ciénaga el Totumo. 

Índice P1 P2 

Taxa_S 5 12 

Individuals 2464 11421 

Dominance_D 0,55 0,26 

Shannon_H 0,76 1,66 

Margalef 0,51 1082,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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5.3.1.4 Macroinvertebrados bentónicos 

La comunidad de macroinvertebrados en la ciénaga el Totumo estuvo representada por tres (3) 

morfoespecies vinculadas a un (1) phylum, dos (2) clases, dos (2) órdenes y tres (3) familias, cuya 

clasificación taxonómica se encuentra enlistada en la Tabla 182. 

Tabla 182. Clasificación taxonómica de los macroinvertebrados bentónicos observadas en ciénaga el 
Totumo. 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Mollusca 

Bivalvia Veneroida Corbiiculidae Polymesoda sp 

Gastropoda Neotaenioglossa 
Hydrobiidae Hydrobiidae morfo 1 

Thiaridae Melanoides tuberculatus 

1 2 2 3 3 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Las morfoespecies más abundantes fueron Melanoides tuberculatus e Hydrobiidae morfo 1 tanto 

en P1 como en P2 (Tabla 183). M. tuberculatus habita en ríos, quebradas, arroyos, caños, canales y 

otros sistemas lénticos naturales y artificiales, incluidos los embalses. Ocurre en aguas 

contaminadas con desechos de origen orgánico y eutrofizadas, se reproduce rápidamente, con 

consecuencias catastróficas para las especies nativas y los cuerpos de agua invadidos, es altamente 

móvil, consume desechos generados por los humanos y se adapta a diferentes entornos (CABI, 

2018). En cuanto a la familia Hydrobiidae, se encuentran asociada a fondos blandos, muchas de sus 

especies habitan sedimentos anóxicos presentando un incremento poblacional ante la presencia de 

cargas puntuales de materia orgánica, Bemvenuti et al. (2003), las consideran generalistas, con alta 

tolerancia a impactos antrópicos y alta resiliencia en ecosistemas impactados. 

Tabla 183. Densidad (Ind/m2) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies de Macroinvertebrados 

bentónicos en la ciénaga el Totumo. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/m2) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 Total  P1 P2 

Hydrobiidae morfo 1 22,22 0,00 22,22 14,29 0,00 

Melanoides tuberculatus 125,93 81,48 207,41 80,95 95,65 

Polymesoda sp 7,41 3,70 11,11 4,76 4,35 

Total  155,56 85,19 240,74 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La densidad total de Macroinvertebrados bentónicos en la ciénaga el Totumo varío entre 85,19 

Ind/m2 y 155,56 Ind/m2 y el punto de monitoreo P1 registró el valor más alto. La riqueza no presentó 
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mayor variación, ya que entre puntos de muestreo hubo una diferencia de un (1) taxón (Gráfica 

116). Las variaciones espaciales observadas de la fauna bentónica, principalmente en densidad, 

pueden ser atribuibles a gradientes ambientales en la ciénaga que tienen lugar debido al 

comportamiento diferencial de factores fisicoquímicos, que promueven el establecimiento y 

desarrollo de ciertos grupos biológicos en detrimento de otros. Quiroz et al. (2010) afirman que la 

distribución de los macroinvertebrados en los ecosistemas lenticos, se ve afectada principalmente 

por la presencia de vegetación flotante, la cual constituye un sustrato y refugio para una gran 

diversidad de comunidades bentónicas. De igual manera Ramírez y Viña (1998), resumen la 

importancia de las comunidades de macrófitas en cuanto a que confieren estabilidad al terreno, 

generan la vía trófica directa y la detrítica, diversifica la vía trófica y constituye la base para el 

desarrollo de una abundante y diversa comunidad de organismos asociados. 

 
Gráfica 116. Densidad (Ind/m2) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad de Macroinvertebrados 

bentónicos en la ciénaga el Totumo. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
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Las contribuciones a la densidad total estuvieron dominadas por el phylum Mollusca, cuyos aportes 

estuvieron representados en el 100% del valor total, la clase Neotaenioglossa registró el 95,38% de 

la densidad; mientras que Veneroida obtuvo el 4,62% (Gráfica 117). Como en las otras ciénagas, la 

dominancia de moluscos en la ciénaga el Totumo, se relaciona con su capacidad de tolerar altos 

contenidos de materia orgánica y por ende bajas concentraciones de oxígeno, condiciones que son 

predominantes en este tipo de ambientes. En este sentido, su mayor riqueza en la ciénaga es un 

reflejo de su tolerancia a la presencia de materia orgánica que es arrastrada por las corrientes hacia 

este sector, como resultado del incremento de las actividades humanas de utilizar esta ciénaga 

como un sitio de eliminación de todo tipo de desechos. Adicionalmente la baja tasa de movilidad de 

estos taxones su forma de alimentación detritívora y su mayor capacidad de agregación frente a 

fases larvales de la división Arthropoda facilitan una mayor oportunidad de encuentro. 

 
Gráfica 117. Contribución porcentual de las clases de Macroinvertebrados bentónicos a la densidad total 

en la ciénaga el Totumo. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

A nivel espacial, las densidades estuvieron caracterizadas por aportes de la clase Neotaenioglossa, 

la cual estuvo mejor representado en P1, con 148,148 Ind/m2; por su parte Veneroida obtuvo 

contribuciones bajas y registró su máximo en P1 con 7,41 Ind/m2 (Gráfica 118). La distribución y 
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composición de especies de las comunidades de macroinvertebrados bentónicos que habitan 

sistemas lenticos se encuentran determinadas por factores bióticos y abióticos independientes o 

acumulativos a diferentes escalas espacio-temporales (Takamura et al., 2008).  

Los moluscos son organismos con gran capacidad para desarrollarse en diferentes ambientes debido 

al número de familias que componen el grupo y a la diversidad de hábitos tróficos que exhiben 

(Paraense, 2003), poseen características de gran tolerancia a la contaminación mientras que el 

número de especies de Arthropoda que toleran tal enriquecimiento orgánico es menor y a menudo 

se encuentran representadas por dípteros de las familias Chironomonidae y Culicidae.  

 
Gráfica 118. Contribución de las phyla de Macroinvertebrados bentónicos a la densidad total por punto de 

monitoreo en la ciénaga el Totumo. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Dado que la riqueza (Taxa_S) en los puntos de monitoreo fue inferior a cinco (5), no le fueron 

calculados los índices ecológicos debido a que este número es poco representativo en la estimación 

de dichos índices, de tal manera que su cálculo resultaría en una sub o sobreestimación de los 

atributos ecológicos que relacionan los mismos.  
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5.3.1.5 Macrófitas 

En la Ciénaga del Totumo no se reportaron morfoespecies de macrófitas durante el período de 

monitoreo. 

La distribución de las macrófitas depende de varios factores, principalmente la velocidad del agua, 

sus características fisicoquímicas y las del sedimento, o la sombra de la vegetación ribereña 

(Arocena y Mazzeo, 1994). Arocena et al. (1992) indican que el material en suspensión, oxígeno 

disuelto, pH, alcalinidad, fósforo total (Pt) y nitrógeno total inorgánico, variables relacionadas con 

la contaminación orgánica, tienen gran influencia sobre la distribución de macrófitas.  

 

5.3.1.6 Peces 

Pese al esfuerzo de pesca no se encontraron individuos, que constituye 20 lances. Este resultado no 

es un indicador determinante de que la ciénaga no sustente comunidades de peces, ya que 

representan un solo momento del ciclo anual de variación de este tipo de comunidades. Además de 

ello, existen factores como las condiciones biológicas que pueden influenciar también la presencia 

de la comunidad íctica, el comportamiento y la reproducción juegan un papel importante porque 

determinan el desplazamiento de los mismos; su capacidad de movimiento propio, les permite 

trasladarse en busca de condiciones ventajosas para su supervivencia. Por otro lado, Ramírez y Viña, 

(1998) indican que factores de origen antrópicos pueden modelar también la presencia de estos 

organismos ya que, modifican o varían de una u otra forma las condiciones de los ecosistemas en 

general.  

Son pocos los trabajos realizados en la ciénaga el Totumo que intenten describir la ictiofauna, entre 

los que se destacan Mercado (1978) y el de CRA-CARDIQUE (2002). El primero reporta una riqueza 

de 13 especies y el segundo 15 especies. 
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5.3.2 Ciénaga de Balboa 

5.3.2.1 Fitoplancton 

La composición fitoplanctónica de la ciénaga Balboa está compuesta por conformada por 21 

morfoespecies, distribuidas en tres (3) divisiones, seis (6) clases, ocho (8) órdenes y seis (6) familias, 

cuya clasificación taxonómica se encuentra enlistada en la (Tabla 184). En cuanto al porcentaje de 

los phylum del fitoplancton las Bacillariophytas aportaron el 90,48% de las morfoespecies con 19, 

seguida de las Cianobacterias y Miozoa con el 4,76% con una morfoespecie.  

Tabla 184. Clasificación de las morfoespecies del fitoplancton observadas en la ciénaga de Balboa. 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Bacillariophyta 

Mediophyceae Biddulphiales Biddulphiaceae Biddulphia sp1 

Bacillariophyceae 

Fragilariales Fragilariaceae Asterionella gracialis 

Naviculales 

Naviculaceae 

Gyrosigma sp.1 

Gyrosigma sp.2 

Navicula sp. 1 

Navicula sp. 2 

Pleurosigmataceae 

Pleurosigma sp. 1 

Pleurosigma sp. 2 

Pleurosigma sp. 3 

Coscinodiscophyceae Coscinodiscales Coscinodiscaceae 
Coscinodiscus radiatus 

Coscinodiscus sp 

Mediophyceae 

Rhizosoleniales Pyxillaceae Rhizosolenia sp 

Chaetocerotales Chaetocerotaceae 

Bacteriastrum furcatum 

Chaetoceros affinis 

Chaetoceros sp 1 

Chaetoceros sp 2 

Chaetoceros sp 3 

Chaetoceros sp 4 

Chaetoceros sp 5 

Cyanobacteria Cyanophyceae Oscillatoriales Oscillatoriaceae Oscillatoria sp3 

Miozoa Dinophyceae Peridiniales Peridinaceae Peridinium sp1 

6 9 11 9 21 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En cuanto a las contribuciones a la densidad de las principales morfoespecies en los puntos de 

muestreo de la ciénaga muestra que en P1 la morfoespecie Navicula sp2 fue la más abundante en 

el punto de muestreo con 43,00 Ind/L y una abundancia relativa del 58,11%, seguida de Gyrosigma 

sp1 con 14 ind/L y abundancia relativa del 18,92% , En P2 Navicula sp2 aportó la mayor densidad 
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con 17400,00 Ind/L (P2) y abundancia relativa del 55,41%, seguido de Navicula sp1 con  1800 Ind/L 

y abundancia relativa del 11,78%, Coscinodiscus sp aportó 1800 ind/l y abundancia relativa del 

5,73% Tabla 185. 

Tabla 185. Densidad (Ind/L) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies del fitoplancton en la ciénaga 
de Balboa. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P1 P2 

Asterionella gracialis 0,00 1000,00 0,00 3,18 

Bacteriastrum furcatum 0,00 300,00 0,00 0,96 

Biddulphia sp1 0,00 400,00 0,00 1,27 

Chaetoceros affinis 0,00 400,00 0,00 1,27 

Chaetoceros sp 1 0,00 1500,00 0,00 4,78 

Chaetoceros sp 2 0,00 300,00 0,00 0,96 

Chaetoceros sp 3 0,00 500,00 0,00 1,59 

Chaetoceros sp 4 0,00 200,00 0,00 0,64 

Chaetoceros sp 5 0,00 300,00 0,00 0,96 

Coscinodiscus radiatus 0,00 200,00 0,00 0,64 

Coscinodiscus sp 11,00 1800,00 14,86 5,73 

Gyrosigma sp.1 14,00 600,00 18,92 1,91 

Gyrosigma sp.2 0,00 400,00 0,00 1,27 

Navicula sp. 1 0,00 3700,00 0,00 11,78 

Navicula sp. 2 43,00 17400,00 58,11 55,41 

Oscillatoria sp3 6,00 400,00 8,11 1,27 

Peridinium sp1 0,00 300,00 0,00 0,96 

Pleurosigma sp. 1 0,00 500,00 0,00 1,59 

Pleurosigma sp. 2 0,00 600,00 0,00 1,91 

Pleurosigma sp. 3 0,00 300,00 0,00 0,96 

Rhizosolenia sp 0,00 300,00 0,00 0,96 

Total  74,00 31400,00 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La distribución del fitoplancton en la ciénaga de Balboa, presentó diferencias en los puntos de 

muestreo, en P1 se registró una baja riqueza con cuatro (4) morfoespecies y la densidad más baja 

del sistema 74 Ind/L, P2 registró la mayor riqueza con 21 morfoespecies y una alta densidad 

(31400,00 Ind/L) (Gráfica 119). Las diferencias espaciales en riqueza y densidad total del 

fitoplancton en la ciénaga pueden atender a gradientes ecológicos que ocurren en los diferentes 

puntos de monitoreo que proporcionan una variedad de microhábitats a las morfoespecies, así en 

el punto P existen condiciones fisicoquímicas, de recursos y de interacción biológica que permiten 

el establecimiento de un mayor número de individuos, en especial de especies marinas. 
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Gráfica 119. Densidad (Ind/L) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad del fitoplancton en la 

ciénaga de Balboa. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

En cuanto al porcentaje de la densidad los phylum del fitoplancton las Bacillariophytas aportaron el 

97,76% de las morfoespecies, seguida de las Cianobacterias con el 1,29% y en menor proporción los 

Miozoa 0,95% (Gráfica 120). 

 
Gráfica 120. Contribución porcentual de las phyla fitoplanctónicas a la densidad total en la ciénaga de 

Balboa. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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A nivel espacial, Bacillariophyta y Cianobacteria fueron los phyla que se registrarón en P1 y P2 . En 

P2 se registraron las mayores densidades para todos los grupos con y una mayor participacion de 

las Bacillariophytas con 30700 ind/L, las Cianobacterias aportaron 400 Ind/L y Miozoa con 300 Ind/L 

(Gráfica 121). 

 
Gráfica 121. Contribución de las phyla del fitoplancton a la densidad total por punto de monitoreo en la 

ciénaga de Balboa. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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se registró en P2 con H: 1,83 con valores medios de Equidad J´: 0,60 y baja dominancia 0,33. Por su 

parte el índice de Margalef obtuvo registros indicadores de niveles de diversidad bajos (<2) (Tabla 

186). 
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Índices P1 P2 

Shannon_H 1,12 1,83 

Margalef 0,70 1,93 

Equitability_J 0,81 0,60 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

5.3.2.2 Zooplancton 

La comunidad de zooplancton en la ciénaga de Balboa estuvo representada por nueve (9) 

morfoespecies vinculadas a tres (3) phylum, tres (3) clases, cuatro (4) órdenes y cinco (5) familias 

con dos no determinadas y cuya clasificación taxonómica se encuentra enlistada en la Tabla 187. 

Tabla 187. Clasificación de las morfoespecies de zooplancton observadas en la ciénaga de Balboa. 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Arthropoda Maxillopoda 

Calanoida - Calanoida morfo 1 

Cyclopoida - 
Cyclopoida morfo 1 

Larva Nauplio Cyclopoida 

Protozoa  Lobosa Arcellinida  Arcellidae  
Arcella discoides 

Arcella sp 

Rotifera Monogonta Ploima 
Brachionidae 

Brachionus sp1 

Brachionus sp2 

Keratella americana 

Synchaetidae Polyarthra sp 

3 3 4 5 9 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Las morfoespecies más abundantes fueron Larva Nauplio de Cyclopoida y Cyclopoda morfo 1 con 

densidades máximas en el punto de monitoreo P1 con 1266,67 Ind/L y 848,00 Ind/L 

respectivamente; mientras que la menos representativa fue Arcella sp con 5,33 Ind/L en P1 (Tabla 

188). Para el punto P2 la morfoespecie menos abundante fue Keratella americana con 2,67 Ind/L 

(Tabla 188). 

La dominancia de copépodos del orden Cyclopoida se relaciona con variedad de sus estrategias 

empleadas para maximizar su reproducción y supervivencia, tratando de sobrellevar así las pérdidas 

sustanciales debidas a predación, entre otros factores (Turner, 2004). 
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Tabla 188. Densidad (Ind/L) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies de zooplancton en la ciénaga 

de Balboa. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P1 P2 

Arcella discoides 0,00 2,67 0,00 0,57 

Arcella sp 5,33 10,67 0,25 2,27 

Brachionus sp1 0,00 5,33 0,00 1,14 

Brachionus sp2 0,00 18,67 0,00 3,98 

Calanoida morfo 1 0,00 42,67 0,00 9,09 

Cyclopoida morfo 1 848,00 77,33 39,80 16,48 

Keratella americana 0,00 2,67 0,00 0,57 

Larva Nauplio Cyclopoida 1266,67 309,33 59,45 65,91 

Polyarthra sp 10,67 0,00 0,50 0,00 

Total 2130,67 469,34 100 100 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

El zooplancton en la ciénaga de Balboa presentó una densidad total de 2600,01 Ind/L y ésta obtuvo 

su valor más alto en P1, con 2130,67 Ind/L; en cuanto a la riqueza, fue baja, con un valor máximo de 

cuatro (4) en P1 (Gráfica 122). Las diferencias espaciales en riqueza y densidad total del zooplancton 

en la ciénaga pueden atender a gradientes ecológicos que ocurren en los diferentes puntos de 

monitoreo que proporcionan una variedad de microhábitats a las morfoespecies, así en el punto P1 

existen condiciones fisicoquímicas, de recursos y de interacción biológica que permiten el 

establecimiento de un mayor número de individuos. 

En cuanto a las contribuciones a la densidad total de cada phylum se obtuvo que, Arthropoda aportó 

al 97,85% de la misma, seguida de Rotífera (1,44%) y Protozoa (0,72%) (Gráfica 123). Los copépodos 

de Arthropoda en general, muestran tolerancia a la deficiencia de oxígeno, migran verticalmente en 

forma diaria y se consideran indicadores de aguas limpias, oligotróficas; sin embargo, también son 

abundantes en sistemas eutrofizados, en los cuales pueden llegar a dominar a la comunidad 

planctónica (Roldán, 1996).  
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Gráfica 122. Densidad (Ind/L) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad de zooplancton en la 

ciénaga de Balboa. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En cuanto a los rotíferos, se consideran una observación frecuente en los sistemas acuáticos 

tropicales, pues al presentar estrategias de selección tipo r sus poblaciones pueden lograr 

recuperarse frente a condiciones adversas con la concomitante producción de nuevas generaciones 

en intervalos de tiempo más cortos que otros grupos del zooplancton. Finalmente, los protozoos 

son bastante comunes en aguas dulces o salobres, aunque se pueden observar también en el suelo, 

humus, turberas, tubo digestivo de batracios y lombrices, en musgos, líquenes, hojas de árboles, 

etc. Sirven de alimento a hidrobiontes más grandes, como: ciliados libres, oligoquetos, nemátodos, 

larvas y pequeños peces de tal manera que representan un eslabón importante entre los niveles 

tróficos de los cuerpos de agua. 
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Gráfica 123. Contribución porcentual de las phyla zooplanctónicos a la densidad total en la ciénaga de 

Balboa. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

A nivel espacial, los 3 phylum se registraron en los dos puntos de monitoreo. El punto de mayor 

representatividad de Arthropoda fue P1, donde obtuvo2114,67 Ind/L; mientras que sus aportes más 

bajos se relacionaron con P2 (429,33 Ind/L) (Gráfica 124). La dominancia de este pylum a nivel 

espacial se asocia con su grado de tolerancia a los niveles de salinidad, dado que gran porporción 

de los taxones de Cyclopoida son eurihalinos, en contraste con los rotíferos y protozoos que son 

mas vulnerables a las concentraciones de sal en su medio, siendo más exitosos en cuerpos de agua 

con poca o nula influencia marina. 
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Gráfica 124. Contribución l de las phyla de zooplancton a la densidad total por punto de monitoreo en la 

ciénaga de Balboa.  
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Dado que la riqueza (Taxa_S) en los puntos de monitoreo P1 fue inferior a cinco (5) no le fueron 

calculados los índices ecológicos debido a que este número es poco representativo en la estimación 

de dichos índices, de tal manera que su cálculo resultaría en una sub o sobreestimación de los 

atributos ecológicos que relacionan los mismos.  

Para P2, el índice de Shannon-Wienner reportó un valor inferior a 2, indicando contaminación severa 

según lo señala Margalef (1983). Lo anterior es congruente con el planteamiento de Perkins (1983), 

quien especifica que todos los factores en los ambientes acuáticos tienen una paridad, salvo sus 

niveles de polución, por lo cual las localidades más contaminadas suelen ser las menos diversas. El 

índice de equitatividad obtuvo un valor intermedio (0.53). La dominancia de Simpson 

(Dominance_D) fue moderada y congruente con los valores de equitatividad. Por su parte el índice 

de Margalef obtuvo registros indicadores de niveles de diversidad bajos (<2) (Tabla 189). 

Tabla 189. Índices ecológicos aplicados a la comunidad zooplanctónica en la cienaga de Balboa. 
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Índice P2 

Dominance_D 0,47 

Shannon_H 1,11 

Margalef 1,14 

Equitability_J 0,53 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

 

5.3.2.3 Perifiton 

Durante el presente monitoreo no se pudo recoger sustratos disponibles, las abundantes lluvias 

aumentaron el volumen de agua en la ciénaga cubriendo los sustratos. 

5.3.2.4 Macroinvertebrados bentónicos 

La comunidad de macroinvertebrados bentónicos en la ciénaga de Balboa estuvo representada por 

una morfoespecie, vinculada a un (1) phylum, una (1) clase e igual número de orden y familia, cuya 

clasificación taxonómica se encuentra en la Tabla 190. 

Tabla 190. Clasificación de las morfoespecies de macroinvertebrados bentónicos observadas en la ciénaga 
de Balboa. 

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie  
Annelida Polychaeta Phyllodocida Nereididae Nereididae morfo 1  

1 1 1 1 1  

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Nereididae morfo 1 fue la unica morfoespecie reportada en la ciénaga con 25,93 Ind/m2 en P1, para 

el punto de monitoreo P2 no se reportaron macroinvertebrados bentónicos (Tabla 191).  Nereididae 

es una de las familias más diversas de poliquetos, sus especies abundan en una amplia gama de 

ambientes, desde el mar profundo hasta estuarios, arroyos de agua dulce e incluso charcos 

temporales de agua lluvia en ambientes terrestres húmedos (Wilson, 2000).  

Tabla 191. Densidad (Ind/m2) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies de Macroinvertebrados 

bentónicos en la ciénaga de Balboa. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/m2) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 Total P1 P2 

Nereididae morfo 1 25,93 0,00 25,93 100,00 0,00 

Total 25,93 0,00 25,93 100,00 0,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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La densidad de Macroinvertebrados bentónicos en la ciénaga de Balboa fue baja, con un valor de 

25,93 Ind/m2. Roldán (2003) afirma que los oligoquetos se encuentran asociados a bajas 

concentraciones de oxígeno, gas que se reduce aún más cuando la temperatura del agua es alta, 

como ocurre en la ciénaga estudiada 

Dado que la riqueza (Taxa_S) en los puntos de monitoreo de la ciénaga de Balboa fue inferior a cinco 

(5) no le fueron calculados los índices ecológicos debido a que este número es poco representativo 

en la estimación de dichos índices, de tal manera que su cálculo resultaría en una sub o 

sobreestimación de los atributos ecológicos que relacionan los mismos.  

5.3.2.5 Macrófitas 

En la Ciénaga de Balboa no se reportaron morfoespecies de macrófitas durante el período de 

monitoreo. 

La distribución de las macrófitas depende de varios factores, principalmente la velocidad del agua, 

sus características fisicoquímicas y las del sedimento, o la sombra de la vegetación ribereña 

(Arocena y Mazzeo, 1994). Arocena et al. (1992) indican que el material en suspensión, oxígeno 

disuelto, pH, alcalinidad, fósforo total (Pt) y nitrógeno total inorgánico, variables relacionadas con 

la contaminación orgánica, tienen gran influencia sobre la distribución de macrófitas.  

5.3.2.6 Peces 

En la cíenaga de Balboa se reportó la presencia de la morfoespecie Poecilia sp en los puntos 

monitoreados. La clasificación taxonómica completa de esta especie se muestra en la Tabla 192.  

Tabla 192. Clasificación taxonómica de la especie reportada en la ciénaga de Balboa  

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Chordata Actinopterygii Cyprinidontiformes Poecilidae Pocelia sp 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022.  
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5.3.3 Ciénaga de Mallorquín 

5.3.3.1 Fitoplancton 

La comunidad del fitoplancton en la ciénaga de Mallorquín estuvo representada por 22 

morfoespecies, distribuidas en dos (2) phyla, tres (3) clases, nueve (9) órdenes y 11 familias, cuya 

clasificación taxonómica se encuentra relacionada en la Tabla 193. De acuerdo a la distribución de 

la riqueza de los principales phylum, las Bacillariophytas agruparon la mayor riqueza de 

morfoespecies con el 72,7% del total de la riqueza, seguidas de las Cianobacterias con el 27,3%. 

Tabla 193. Clasificación taxonómica de las morfoespecies del fitoplancton observadas en la ciénaga de 
Mallorquín. 

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

Bacillariophyta 
Bacillariophyceae 

Bacillariales Bacillariaceae 
Nitzschia sp1 

Nitzschia sp2 

Cymbellales Cymbellaceae 
Cymbella sp1 

Cymbella sp2 

Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp2 

Fragilariales Fragilariaceae 
Asterionella gracialis 

Synedra sp 

Naviculales 

Naviculaceae 

Gyrosigma sp1 

Gyrosigma sp2 

Gyrosigma sp3 

Navicula sp1 

Navicula sp2 

Pleurosigmataceae 
Pleurosigma sp 1 

Pleurosigma sp2 

Rhaphoneidales Rhaphoneidaceae Neodelphineis sp 

Mediophyceae Thalassiosirales Skeletonemataceae Skeletonema costatum 

Cyanobacteria Cyanophyceae 
Oscillatoriales 

Gomontiellaceae 

 Komvophoron sp 

Lyngbya sp 

Oscillatoria sp2 

Oscillatoriaceae 
Oscillatoria sp1 

Oscillatoria sp3 

Synechococcales Merismopediaceae Merismopedia sp1 

2 3 9 11 22 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En la Tabla 194 se muestran las especies con mayor densidad en los puntos de muestreo con mayor 

densidad, destacándose P3 con 7075 ind/l y P2 con 2444,44 ind/l, con mayor aporte a la densidad 

por parte de Navicula sp1 con 1625 ind/l y abundancia relativa del 22,97%), en los puntos de 
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muestreo P2, P5,P6 y P7 siguieron la misma tendencia donde Navicula sp1 fue la de mayor aporte a 

la densidad, con abundancias relativas del 40%, 58%, 40,40% y 32,23%, en P1 la mayor densidad fue 

para oscillatoria sp1 con 58,33 ind/L  y una abundancia relativa del 65,63%, se destaca la presencia 

de la morfoespecie Merismopedia sp, La presencia del genero Merismopédia podría estar 

relacionado con su capacidad para tolerar amplios rangos de condiciones ambientales, a su facilidad 

para adaptarse a cambios bruscos de temperatura, humedad y nutrimentos (Margalef, 1983).  

 

Tabla 194. Densidad (Ind/L) de las morfoespecies del fitoplancton en la ciénaga de Mallorquín 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Total 

 Komvophoron sp. 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 

Asterionella gracialis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 112,00 

Cymbella sp1 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 

Cymbella sp2 0,00 0,00 175,00 128,00 0,00 0,00 144,00 447,00 

Eunotia sp2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 96,00 

Gyrosigma sp.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 0,00 64,00 

Gyrosigma sp.2 0,00 44,44 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,44 

Gyrosigma sp.3 0,00 77,78 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327,78 

Lyngbya sp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 

Merismopedia sp1 5,56 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 53,56 

Navicula sp1 0,00 977,78 1625,00 320,00 128,00 128,00 688,00 3866,78 

Navicula sp2 0,00 300,00 1325,00 224,00 560,00 624,00 448,00 3481,00 

Neodelphineis sp 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 

Nitzschia sp. 1 0,00 355,56 1025,00 400,00 0,00 336,00 0,00 2116,56 

Nitzschia sp. 2 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00 320,00 496,00 960,00 

Oscillatoria sp1 58,33 0,00 975,00 160,00 0,00 0,00 0,00 1193,33 

Oscillatoria sp2 0,00 0,00 250,00 240,00 0,00 0,00 64,00 554,00 

Oscillatoria sp3 0,00 0,00 0,00 288,00 0,00 0,00 0,00 288,00 

Pleurosigma sp. 1 0,00 0,00 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 

Pleurosigma sp. 2 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

Skeletonema costatum 0,00 688,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,89 

Synedra sp 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 80,00 205,00 

Total  88,89 2444,44 7075,00 1760,00 960,00 1552,00 2128,00 16008,33 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Tabla 195. Abundancia relativa (%) de las morfoespecies del fitoplancton en la ciénaga de Mallorquín. 

Morfoespecie 
Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

 Komvophoron sp. 28,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Asterionella gracialis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,26 

Cymbella sp1 0,00 0,00 7,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cymbella sp2 0,00 0,00 2,47 7,27 0,00 0,00 6,77 

Eunotia sp2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,51 
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Morfoespecie 
Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Gyrosigma sp.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,65 0,00 

Gyrosigma sp.2 0,00 1,82 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gyrosigma sp.3 0,00 3,18 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lyngbya sp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,18 0,00 

Merismopedia sp1 6,25 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 

Navicula sp1 0,00 40,00 22,97 18,18 13,33 8,29 32,33 

Navicula sp2 0,00 12,27 18,73 12,73 58,33 40,40 21,05 

Neodelphineis sp 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 0,00 

Nitzschia sp. 1 0,00 14,55 14,49 22,73 0,00 21,76 0,00 

Nitzschia sp. 2 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 20,72 23,31 

Oscillatoria sp1 65,63 0,00 13,78 9,09 0,00 0,00 0,00 

Oscillatoria sp2 0,00 0,00 3,53 13,64 0,00 0,00 3,01 

Oscillatoria sp3 0,00 0,00 0,00 16,36 0,00 0,00 0,00 

Pleurosigma sp. 1 0,00 0,00 6,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pleurosigma sp. 2 0,00 0,00 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

Skeletonema costatum 0,00 28,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Synedra sp 0,00 0,00 1,77 0,00 0,00 0,00 3,76 

Total  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

El comportamiento de la riqueza y densidad en la Ciénaga fue variado, la riqueza osciló entre tres 

(3) morfoespecies (P1) y 12 morfoespecies (P3), La densidad del fitoplancton en la ciénaga de 

mallorquín registró densidades máximas en los puntos P3, P2 y P7 con7075 ind/l, 2444,44 Ind/L, 

2128,00 Ind/L y 2128 Ind/L respectivamente. La densidad mas baja se registró en P1 con 88,88 ind/L 

(Gráfica 125). 
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Gráfica 125. Densidad (Ind/L) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad del fitoplancton en la 

ciénaga de Mallorquín. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

Bacillariophyta fue el phylum de mayor aporte a la densidad total, correspondiéndole el 86,30% 

seguida de Cianobacteria (13,70%). (Gráfica 126). Bacyllariophyta fue la más representativa en 

términos de densidsd agrupando mas del 80% de las morfoespecies. Las diatomeas se han utilizado 

ampliamente como indicadoras de las condiciones del medio acuático. Su importancia radica en la 

capacidad que tienen para registrar rápidamente cambios con influencia de las características físicas 

y químicas. 
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Gráfica 126. Contribución porcentual de las phyla del fitoplancton a la densidad total en la ciénaga de 

Mallorquín. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

A nivel espacial, el phylum Bacillariophyta fue el más representativos en todos los puntos de 

monitoreo a excepción de P1 donde solo hubo presencia de Cianofitas con 89 ind/l. los mayores 

aportes fueron en P3 y P2, con 5850,00 Ind/L y 2444,00 Ind/L. (Gráfica 127).  

 
Gráfica 127. Contribución l de las phyla zooplanctónicos a la densidad total por punto de monitoreo en la 

ciénaga de Mallorquín. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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5.3.3.2 Zooplancton 

 

En la ciénaga de los Malloruqin la comunidad de zooplancton estuvo representada por un total de 

10 morfoespecies distribuidos en cuatro (4) Phylum, cinco (5) clases seis (6) ordenes y cuatro (4) 

familias (Tabla 196). 

Tabla 196. Clasificación Taxonómica del zooplancton en la ciénaga Mallorquin 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La clase Maxillopoda fue la más representativa de esta comunidad (4808 Ind/L) siendo las larvas de 

Nauplio Cyclopoida los taxones más abundantes con un total de 2516 Ind/L. Por otro lado, la clase 

Ostracoda fue la menos representativa con solo 16 Ind/L para el taxon Ostracoda Morfoespecie 2 

(Tabla 207).  

Tabla 197. Densidad (Ind/L) de las morfoespecies de Zooplancton en la ciénaga de Mallorquín. 

Morfoespecie 
Ciénaga de Mallorquin 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Arcella discoides 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Brachionus havanaensis 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 8,00 0,00 

Brachionus sp3 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Calanoida morfo 1 0,00 64,00 124,00 80,00 12,00 20,00 164,00 

Cyclopoida morfo 1 40,00 360,00 204,00 280,00 48,00 396,00 364,00 

Difflugia spp 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 

Larva Nauplio Cyclopoida 148,00 332,00 284,00 708,00 356,00 580,00 108,00 

Larva Nauplio Sessilia 0,00 40,00 0,00 68,00 0,00 0,00 12,00 

Ostracoda Morfoespecie 2 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 

Tintinnopsis sp 440,00 96,00 808,00 1204,00 1204,00 652,00 300,00 

Total 664,00 900,00 1428,00 2356,00 1628,00 1664,00 948,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

Amoebozoa Lobosa Arcellinida 
Difflugiidae Difflugia spp 

Arcellidae  Arcella discoides 

Arthropoda 
Maxillopoda 

Calanoida - Calanoida morfo 1 

Cyclopoida 
- Cyclopoida morfo 1 

  Larva Nauplio Cyclopoida 

Sessilia - Larva Nauplio Sessilia 

Ostracoda - - Ostracoda Morfoespecie 2 

Ciliophora Ciliatea Oligotrichida Codonellidae Tintinnopsis sp 

Rotifera Monogonta Ploima Brachionidae 
Brachionus havanaensis 

Brachionus sp3 

4 5 6 4 10 
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La morfoespecie Tintinnopsis sp fue la mas abundante en todo el monitoreo con un total de 4704 

Ind/L y fue la morfoespecie que tuvo reportes para todas las estaciones monitoreadas junto con la 

morfoespecie Larva nauplio Cyclopoida y Cyclopoida morfo 1 con un total de 2516 Ind/L y 1692 Ind/L 

respectivamente. Por otro lado, la morfoespecie menos representativa fue Brachionus sp3 con 12 

Ind/L la cual solo se reportó para la estación Mallorquin 1 (Tabla 198). 

 

Tabla 198. Abundancia relativa (%) de las morfoespecies de Zooplancton en la ciénaga de Mallorquín 

Morfoespecie 
Ciénaga de Mallorquin 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Arcella discoides 3,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Brachionus havanaensis 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 0,48 0,00 

Brachionus sp3 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Calanoida morfo 1 0,00 7,11 8,68 3,40 0,74 1,20 17,30 

Cyclopoida morfo 1 6,02 40,00 14,29 11,88 2,95 23,80 38,40 

Difflugia spp 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,48 0,00 

Larva Nauplio Cyclopoida 22,29 36,89 19,89 30,05 21,87 34,86 11,39 

Larva Nauplio Sessilia 0,00 4,44 0,00 2,89 0,00 0,00 1,27 

Ostracoda Morfo 2 0,00 0,89 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 

Tintinnopsis sp 66,27 10,67 56,58 51,10 73,96 39,18 31,65 

Total 664,00 900,00 1428,00 2356,00 1628,00 1664,00 948,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Los puntos de monitoreo que presentaron una mayor abundancia de individuos correspondieron 

para la estación Mallorquin 4 representada con 2356 Ind/L, seguido de la estación Mallorquin 6 

quien fue la segunda estación más abundante. En contraste, la estación que presentó menos 

abundancias fue la estación Mallorquin 1 con 664 Ind/L (Gráfica 128). 
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Gráfica 128. Densidad (Ind/L) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad de Zooplancton en la 

ciénaga Mallorquin 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

El phylum arthropoda fue el mas predominante, representando por el 50,15% de la abundancia 

zooplanctonica reportada para la cienaga del Mallorquin , adicionalmente este phylum presentó los 

mayores valores de riqueza con 5 morfoespecies, seguido del phylum Rotifera y Amoebozoa, con 2 

morfoespecies, respectivamente, asi mismo estos fueros los Phylum menos abundantes ya que el 

phylum Rotifera represento un 0,38% y Amoebozoa el 0,42 % de la abundancia total con de 36 

ind/ml y 40 ind/ml respectivamente (Gráfica 140). 
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Gráfica 129. Contribución porcentual de la densidad total de los phylum zooplanctónicos en la ciénaga 

Mallorquin 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La distribución espacial demuestra que los puntos “Mallorquin 2”, “Mallorquin 4 y “Mallorquin 6” 

correspondieron con las estaciones con mayor riqueza (6 morfoespecies). Esta distribución espacial 

de la riqueza se comportó de manera similar a la composición general, donde los Arthropodos y 

ciliados presentaron la mayor representación (Gráfica 141). 

El comportamiento anterior es indicador de aguas eutrofizadas, ya que los ciliados son 

bioindicadores de eutrofia y estratificación, mientras que para los puntos Mallorquin 2,6 y 7, la 

mayor abundancia de artrópodos solo indica tendencia a la eutrofia, mientras que los ostrácodos 

como bioindicadores de aguas limpias a medianamente contaminadas (Pinilla, 2000). 
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Gráfica 130. Contribución de las Phyla zooplanctónicas a la densidad total por punto de monitoreo en la 

ciénaga del Rincón. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Los valores de Shannon-Wienner fueron bajos ya que fueron inferiores a dos (2) estando relacionado 

con sistemas con algun grado decontaminación lo que afecta el desarrollo de la comunidad 

zooplanctonica, ya que la presencia de una gran variedad de individuos está directamente 

relacionada con la disponibilidad y amplitud de los recursos (Roldán y Ramírez, 2008); la equidad 

fue baja debido a la abundancia de la morfoespecie Tintinnopsis sp la cual registró valores del 50% 

de los aportes a la densidad en los punto de monitoreo. (Tabla 199). 

Tabla 199. Índices ecológicos aplicados a la comunidad zooplanctónica en la ciénaga de Mallorquín  

Índice 
Cienaga de Mallorquin  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Taxa_S 5 6 5 6 5 6 5 

Individuals 166 225 357 589 407 416 237 

Dominance_D 0,49 0,31 0,39 0,37 0,60 0,33 0,29 

Shannon_H 0,97 1,34 1,16 1,21 0,72 1,18 1,34 

Margalef 0,78 0,92 0,68 0,78 0,67 0,83 0,73 

Equitability_J 0,60 0,75 0,72 0,67 0,45 0,66 0,83 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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5.3.3.3 Perifiton 

En la cienaga durante el presente monitoreo no se registraron sustratos disponibles, por la alta 

columna de aguas causado por las lluvias. 

5.3.3.4 Macroinvertebrados bentónicos 

La comunidad de Macroinvertebrados bentónicos en la ciénaga de Mallorquín estuvo conformada 

por ocho (8) morfoespecies vinculadas a dos (2) phylum, tres (3) clases, seis (6) órdenes e igual 

cantidad de familias, cuya clasificación taxonómica se encuentra relacionada en la Tabla 200.  

Tabla 200. Clasificación de las morfoespecies de macroinvertebrados bentónicos observadas en la ciénaga 
de Mallorquín. 

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Polymitarcidae Campsurus sp 

Mollusca 

Bivalvia 

Myoida Corbulidae 
Corbula caribea sp 

Corbula sp 

Mytiloida Mytilidae Mytilus sp 

Veneroida Veneridae 
Anomalocardia sp 

Protothaca sp 

Gastropoda 
Neotaenioglossa Cerithidae Cerithidae morfo 1 

Neritopsina Neritidae Neritina sp 

2 3 6 6 8 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Las morfoespecies de mayor abundancia en la ciénaga fueron Corbula sp y Campsurus sp, con 

densidades de 33,33 Ind/m2 y 14,81 Ind/m2 en P3 y P5 respectivamente (Tabla 201). Las especies 

del género Corbula habitan en el bentos de sistemas marinos o de salinidad importante como la 

ciénaga de Mallorquín, se alimentan de detritus orgánico y según Franco y León-Luna (2010) 

acumula trazas significativas de metales como cadmio y zinc, biodisponibles en la ciénaga. 

Tabla 201. Densidad (Ind/m2) de las morfoespecies de Macroinvertebrados bentónicos en la ciénaga 
Mallorquín. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/m2) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Total  

Anomalocardia sp 0,00 3,70 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 14,81 

Campsurus sp 0,00 11,11 7,41 0,00 14,81 0,00 0,00 33,33 

Cerithidae morfo 1 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 

Corbula caribea sp 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 0,00 0,00 3,70 

Corbula sp 0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 3,70 0,00 37,04 

Mytilus sp 0,00 0,00 14,81 0,00 11,11 0,00 0,00 25,93 
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Morfoespecie 
Densidad (Ind/m2) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Total  

Neritina sp 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 

Protothaca sp 0,00 0,00 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 

Total  0,00 14,81 81,48 11,11 29,63 3,70 0,00 140,74 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Tabla 202. Abundancia relativa (%) de las morfoespecies de Macroinvertebrados bentónicos en la ciénaga 
Mallorquín. 

Morfoespecie 
Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Anomalocardia sp 0,00 25,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

Campsurus sp 0,00 75,00 9,09 0,00 50,00 0,00 0,00 

Cerithidae morfo 1 0,00 0,00 13,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

Corbula caribea sp 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 

Corbula sp 0,00 0,00 40,91 0,00 0,00 100,00 0,00 

Mytilus sp 0,00 0,00 18,18 0,00 37,50 0,00 0,00 

Neritina sp 0,00 0,00 13,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

Protothaca sp 0,00 0,00 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total  0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La ciénaga de Mallorquín presentó densidades entre 3,70 Ind/m2 y 81,48 Ind/m2; el punto de 

monitoreo con densidad más alta fue P3; mientras que P4 y P6 obtuvieron los valores más bajos con 

11,11 Ind/m2 y 3,70 Ind/m2. En cuanto a la riqueza, presentó valores de 1-6 morfoespecies y el 

máximo estuvo relacionado con P3 (Gráfica 131). Estas variaciones espaciales observadas en la 

estructura y composición bentónica de la ciénaga atienden a los aportes diferenciales de Corbula 

sp, cuyas densidades fueron bastante heterogéneas entre los puntos monitoreados, además de que 

las demás morfoespecies del ensamblaje se asociaron con un bajo número de puntos de muestreo. 
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Gráfica 131. Densidad (Ind/m2) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad de Macroinvertebrados 

bentónicos en la ciénaga de Mallorquín. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

El phylum Mollusca fue el más representativo en términos de densidad ya que contó con el 76,32% 

del valor total, seguido de Arthropoda con 23,68% (Gráfica 132). Este patrón de dominancia de 

moluscos es característico del bentos de sistemas lenticos, puesto que en el quedan atrapados 

nutrientes y detritus que hacen parte del espectro trófico de este grupo, de esta manera se ven 

mayormente favorecidos. Adicionalmente, sus mecanismos de agregación y menor capacidad de 

movimiento a diferencia de otros grupos bentónicos facilitan una mayor probabilidad de encuentro. 

En contraste, el phylum Arthropoda, si bien cuenta con especies resistentes a cargas orgánicas 

elevada, su número es reducido y en general se asocian con larvas de efemerópteros del género 

Campsurus. 
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Gráfica 132. Contribución porcentual de las phyla de Macroinvertebrados bentónicos a la densidad total 

en la ciénaga de Mallorquín. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La densidad bentónica de todos los puntos muestreados estuvo caracterizada por aportes más altos 

del phylum Mollusca, el cual estuvo mejor representado en el punto P3, donde obtuvo 74,07 Ind/m2. 

En cuanto a Arthropoda se observó en P2, P3 y P5 con un valor máximo de 14,81 Ind/m2 (Gráfica 

133). La mayor diversidad de Mollusca en la ciénaga es un reflejo de su tolerancia a la presencia de 

materia orgánica que es arrastrada por las corrientes hacia este sector, como resultado del 

incremento de las actividades humanas de utilizar esta ciénaga como un sitio de eliminación de todo 

tipo de desechos. Adicionalmente la baja tasa de movilidad de estos taxones su forma de 

alimentación detritívora y su mayor capacidad de agregación frente a fases larvales del phylum 

Arthropoda facilitan una mayor oportunidad de encuentro. 
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Gráfica 133. Contribución l de las phyla de Macroinvertebrados bentónicos a la densidad total por punto 

de monitoreo en la ciénaga de Mallorquín. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Dado que la riqueza (Taxa_S) en los puntos de monitoreo de la ciénaga de Mallorquín fue inferior a 

cinco (5) no le fueron calculados los índices ecológicos debido a que este número es poco 

representativo en la estimación de dichos índices, de tal manera que su cálculo resultaría en una 

sub o sobreestimación de los atributos ecológicos que relacionan los mismos. 

5.3.3.5 Macrófitas 

En la Ciénaga de Mallorquín no se reportaron morfoespecies de macrófitas durante el período de 

monitoreo. 

La distribución de las macrófitas depende de varios factores, principalmente la velocidad del agua, 

sus características fisicoquímicas y las del sedimento, o la sombra de la vegetación ribereña 

(Arocena y Mazzeo, 1994). Arocena et al. (1992) indican que el material en suspensión, oxígeno 

disuelto, pH, alcalinidad, fósforo total (Pt) y nitrógeno total inorgánico, variables relacionadas con 

la contaminación orgánica, tienen gran influencia sobre la distribución de macrófitas.  
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5.3.3.6 Peces 

Pese al esfuerzo de pesca no se encontraron individuos, que constituye 20 lances. Este resultado no 

es un indicador determinante de que la ciénaga no sustente comunidades de peces, ya que 

representan un solo momento del ciclo anual de variación de este tipo de comunidades. Además de 

ello, existen factores como las condiciones biológicas que pueden influenciar también la presencia 

de la comunidad íctica, el comportamiento y la reproducción juegan un papel importante porque 

determinan el desplazamiento de los mismos; su capacidad de movimiento propio, les permite 

trasladarse en busca de condiciones ventajosas para su supervivencia. Por otro lado, Ramírez y Viña, 

(1998) indican que factores de origen antrópicos pueden modelar también la presencia de estos 

organismos ya que, modifican o varían de una u otra forma las condiciones de los ecosistemas en 

general.  

5.3.4 Ciénaga Los Manatíes 

5.3.4.1 Fitoplancton 

La comunidad fitoplanctónica en la ciénaga de Los Manatíes, estuvo conformada por seis (6) 

morfoespecies, distribuidas en dos (2) divisiones, tres (3) clases, cuatro (4) órdenes y cuatro (4) 

familias, cuya clasificación taxonómica se encuentra enlistada en la Tabla 203. De acuerdo con la 

contribución porcentual de la riqueza el phylum de las Bacillariophytas aportaron el 83,3% del total 

de las especies seguidas de Miozoa con el 16,7%. 

Tabla 203. Clasificación taxonómica de las morfoespecies del fitoplancton observadas en ciénaga Los 
Manatíes. 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Bacillariophyta 
Bacillariophyceae 

Naviculales Naviculaceae 
Navicula sp2 

Navicula sp4 

Surirellales Entomoneidaceae 
Emtomoneis alata 

Emtomoneis sp1 

Mediophyceae Thalassiosirales Skeletonemataceae Skeletonema costatum 

Cyanobacteria Cyanophyceae Synechococcales Merismopediaceae Merismopedia sp1 

2 3 4 4 6 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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La morfoespecie de mayor abundancia en la ciénaga de Los Manatíes fue Navicula sp4con 1336,1,00 

Ind/L, con un porcentaje de de abundancia relativa del 92,15%, seguida de Skeletonema costatum 

(38,39 Ind/L) y por último Naviculas sp2 con 30,56 Ind/L y abundancias relativas del 2,68%y 2,11% 

respectivamente (Tabla 204). 

Tabla 204. Densidad (Ind/L) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies del fitoplancton en la ciénaga 

Los Manatíes. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) Abundancia relativa (%) 

P1 

Emtomoneis alata 13,89 0,96% 

Emtomoneis sp1 22,22 1,53% 

Merismopedia sp1 8,33 0,57% 

Navicula sp2 30,56 2,11% 

Navicula sp4 1336,11 92,15% 

Skeletonema costatum 38,89 2,68% 

Total  1450,00 100,00% 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Las contribuciones a la densidad total estuvieron dominadas por el phylum Bacillariophytacon 

porcentaje del 99,43% del valor total; de aquí las morfoespecies con mayor densidad fueron las 

morfoespecies del genero navicula que aportaron el 94,25%, mientras que el 27,79% restante lo 

obtuvo la cianobacteria representada por la morfoespecie Merismopedia sp con un porcentaje 

inferior al 0,57% (Gráfica 134).  

 
Gráfica 134. Contribución porcentual de las phyla del fitoplancton a la densidad total en la ciénaga de Los 

Manatíes. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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De acuerdo a los indicies biológicos evaluados el ensamblaje fitoplanctónico se caracteriza por 

registrar baja diversidad (0,39), asociado en parte a la baja riqueza (Taxa_S: 6) el cual se ve reflejado 

por el bajo valor del índice de Margalef (0,68), la equitatividad registró valores medios altos J´: 0,21y 

valores altos de dominancia 0,85 atribuido principalmente por la abundancia de la morfoespecie 

Navicula sp4 (Tabla 205). 

Tabla 205.Índices ecológicos aplicados a la comunidad del fitoplancton en la ciénaga Los Manatíes. 

Indices P1 

Taxa_S 6 

Individuals 1450 

Dominance_D 0,85 

Shannon_H 0,39 

Margalef 0,68 

Equitability_J 0,21 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

5.3.4.2 Zooplancton 

En la ciénaga de los manatíes, la comunidad de zooplancton estuvo representada por seis (6) 

morfoespecies, las cuales se encontraron distribuidas en dos (2) phylum, tres (3) clases e igual 

número de ordenesy uno sin determinar y dos (2) familia con dos (2) no determinadas y cuya 

clasificación taxonómica se encuentra enlistada (Tabla 206). 

Tabla 206. Clasificación Taxonómica del zooplancton en la ciénaga Los Manatíes 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Arthropoda 
Maxillopoda Cyclopoida - 

Cyclopoida morfo 1 

Larva Nauplio Cyclopoida 

Ostracoda - - Ostracoda morfo 1 

Rotifera Monogonta 

Flosculariaceae Filiniidae Filinia sp 

Ploima Brachionidae 
Brachionus angularis 

Brachionus calyciflorus 

2 3 3 2 6 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La morfoespecie con mayor densidad en Los manatíes 1 fue Brachionus angularis con 157,25 Ind/L 

representando el 35,92% y la menos densa fue Filinia sp con 12,75 Ind/L (Tabla 207). Los rotíferos 

del género Brachionus se consideran tolerantes a ciertas concentraciones de contaminantes, así 

como a diversos factores ecológicos (Sládecek, 1983).  
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Tabla 207. Densidad (Ind/L) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies de Zooplancton en la ciénaga 
Los Manatíes 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) Abundancia relativa (%) 

P1 P1 

Brachionus angularis 157,25 35,92 

Brachionus calyciflorus 42,50 9,71 

Cyclopoida morfo 1 89,25 20,39 

Filinia sp 12,75 2,91 

Larva Nauplio Cyclopoida 59,50 13,59 

Ostracoda morfo 1 76,50 17,48 

Total 437,75 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En cuanto a la distribución porcentual de la densidad Arthropoda representó 51,46% del total de las 

densidades el restante estuvo representado por Rotífera con 48,54% (Gráfica 135). El phylum 

Arthropoda el cual esta representado mayormente en estos muntos por los copépodos se 

encuentran en todas las profundidades y ambientes acuáticos de diferente salinidad, tanto en agua 

dulce como marina, de vida planctónica o bentónica, o formas libres tanto como simbiontes o 

parásitos (Humes, 1994). Los rotíferos (Phylum Rotífera) distribuidos en aguas dulceacuícolas y 

diversas especies pueden llegar a tolerar condiciones de hipereutrofia, una de sus características 

importantes es el tipo de estrategia reproductiva que presentan (selección r), lo cual los hace 

animales oportunistas y con una tolerancia alta a las fluctuaciones en las condiciones ambientales 

(Gallo-Sánchez et al., 2009).  

 
Gráfica 135. Contribución porcentual de la densidad total de los phylum zooplanctónicos en la ciénaga Los 

Manatíes 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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La estructura de la comunidad zooplanctónica puede ser influida por las diferentes condiciones 

fisicoquímicas y biológicas del área donde habitan, estableciendo diferencias espaciotemporales en 

su composición y densidad. Esto se puede presentar por fluctuaciones de las condiciones 

hidrodinámicas (estructuras térmicas, salinas, turbulencias y advección) y tróficas (concentración de 

fitoplancton, los periodos reproductivos y el grado de depredación por parte de los peces) 

(Boltovskoy, 1981; Heidelberg et al., 2004). El índice de Shannon-Wienner reportó un valor inferior 

a 2, indicando contaminación según lo señala Margalef (1983). El índice de equidad obtuvo un valor 

alto y congruente con los valores de dominancia. Por su parte el índice de Margalef obtuvo registros 

indicadores de niveles de diversidad bajos ya que presento 1,08 describiendo una diversidad baja 

para el punto de monitoreo 

Tabla 208. Índices ecológicos aplicados a la comunidad de Zooplancton en la ciénaga Los Manatíes. 

Índice P1 

Taxa_S 6,00 

Individuals 103,00 

Dominance_D 0,23 

Shannon_H 1,60 

Margalef 1,08 

Equitability_J 0,89 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

5.3.4.3 Perifiton 

La comunidad perifítica en la ciénaga de Los Manatíes, estuvo conformada por seis (6) 

morfoespecies, distribuidas en una (1) división (Bacillariophyta) aportando el 100% de la densidad 

total, una (1) division, cuatro (4) órdenes y cinco (5) familias, cuya clasificación taxonómica se 

encuentra enlistada en la Tabla 209. La dominancia de las diatomeas en la comunidad perifitica se 

debe a la capacidad que tienen para adherirse a sustratos. Los sitemas de aguas continentales, 

ofrece una amplia variedad de microhabitas disponibles para la colonización que, junto a las 

variables hidrológicas, fisicoquímicas definen el tipo de organismos que crecen en el sustrato 

(Round, 1984 en Gualtero, 2007). 

Tabla 209. Clasificación taxonómica de las morfoespecies del perifiton observadas en ciénaga Los Manatíes. 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp3 

Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp3 

Fragilariales Fragilariaceae Synedra sp1 
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Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Naviculales 
Naviculaceae 

Gyrosigma sp3 

Navicula sp4 

Pinnulariaceae Pinnularia sp3 

1 1 4 5 6 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La morfoespecie de mayor abundancia en la ciénaga de Los Manatíes fue Navicula sp3 6944,00 

Ind/cm2, con un porcentaje de 67,07% de abundancia relativa (Tabla 210). Navicula sp4 fue la 

segunda morfoespecie con mayor abundancia 1705,00 Ind/cm2 y el 16,47% de abundancia relativa, 

Gyrosigma sp3 fue la morfoespecie con menor abundancia 93,00 Ind/cm2 y una abundancia relativa 

del 0,90%. Nitzschia considerado indicador de deterioro en la calidad del agua por polución orgánica 

(Whitton y Rott, 1996). 

Tabla 210. Densidad (Ind/cm2) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies del perifiton en la ciénaga 

Los Manatíes. 

Morfoespecie Densidad (Ind/cm2) Abundancia relativa (%) 

Gomphonema sp3 589,00 5,69 

Gyrosigma sp3 93,00 0,90 

Navicula sp4 1705,00 16,47 

Nitzschia sp3 6944,00 67,07 

Pinnularia sp3 155,00 1,50 

Synedra sp1 868,00 8,38 

Total  10354,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

El ensamblaje del perifiton en la ciénaga los Manatíes se caracterizó por tener una estructura 

inestable con un valor bajo de diversidad de Shannon (1,04) atribuidos a su baja riqueza (S:6) y alta 

densidad (10354 ind/cm2) con valores medios de equidad J´; 0,581 (Tabla 211) atribuido 

principalmente a la morfoespecie Nitzschia sp3 que aportó el 67,07% de la densidad total el cual se 

ve reflejado por los valores medios de dominancia (0,48), mientras que  el índice de Margalef obtuvo 

registros indicadores de niveles de diversidad bajos (<2). 

Tabla 211.Índices ecológicos aplicados a la comunidad de perifiton en la ciénaga Los Manatíes. 
Índices P1 

Taxa_S 6 

Individuals 10354 

Dominance_D 0,4875 

Shannon_H 1,041 
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Índices P1 

Margalef 0,5408 

Equitability_J 0,581 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

5.3.4.4 Macroinvertebrados bentónicos 

La comunidad de macroinvertebrados bentónicos en la ciénaga de Los Manatíes, estuvo 

conformada por dos (2) morfoespecies, distribuidas en dos (2) phylum, dos (2) clases, e igual número 

de órdenes y familias, cuya clasificación taxonómica se encuentra enlistada en la Tabla 212. 

Tabla 212. Clasificación taxonómica de los macroinvertebrados bentónicos observadas en ciénaga Los 
Manatíes. 

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Polymitarcidae Campsurus sp 

Mollusca Gastropoda Neotaenioglossa Hydrobiidae Hydrobiidae morfo 1 

2 2 2 2 2 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La morfoespecie de mayor abundancia en la ciénaga de Los Manatíes fue Hydrobiidae morfo 1 con 

22,22 Ind/m2, con un porcentaje de 75,00% de abundancia relativa (Tabla 213). La familia 

Hydrobiidae, comprende especies de talla media a pequeña, operculados y principalmente de agua 

dulce o salobre (Thompson, 2004), por lo general se asocian con aguas ricas en carbonato de calcio 

y materia orgánica (Roldán y Ramírez, 2008). 

Tabla 213. Densidad (Ind/m2) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies de Macroinvertebrados 

bentónicos en la ciénaga Los Manatíes. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/m2) Abundancia relativa (%) 

P1 

Campsurus sp 7,41 25,00 

Hydrobiidae morfo 1 22,22 75,00 

Total  29,63 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Las contribuciones a la densidad total estuvieron dominadas por el phylum Mollusca, cuyos aportes 

representaron el 75,00% del valor total; mientras que el 25,00% restante lo obtuvo Arthropoda 

(Gráfica 136). Particularmente, los moluscos son exitosos en este tipo de ambientes debido a que 

se encuentran favorecidos por altos niveles de dureza y enriquecimiento orgánico producto del 

vertimiento de las aguas residuales domésticas, agrícolas y efluentes industriales a las ciénagas. 
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Gráfica 136. Contribución porcentual de las phyla de Macroinvertebrados bentónicos a la densidad total 

en la ciénaga de Los Manatíes. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Dado que la riqueza (Taxa_S) en los puntos de monitoreo de la ciénaga de Los Manatíes fue inferior 

a cinco (5) no le fueron calculados los índices ecológicos debido a que este número es poco 

representativo en la estimación de dichos índices, de tal manera que su cálculo resultaría en una 

sub o sobreestimación de los atributos ecológicos que relacionan los mismos.  

5.3.4.5 Macrófitas 

En la Ciénaga Los Manatíes no se reportaron morfoespecies de macrófitas durante el período de 

monitoreo. 

La distribución de las macrófitas depende de varios factores, principalmente la velocidad del agua, 

sus características fisicoquímicas y las del sedimento, o la sombra de la vegetación ribereña 

(Arocena y Mazzeo, 1994). Arocena et al. (1992) indican que el material en suspensión, oxígeno 

disuelto, pH, alcalinidad, fósforo total (Pt) y nitrógeno total inorgánico, variables relacionadas con 

la contaminación orgánica, tienen gran influencia sobre la distribución de macrófitas.  
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5.3.4.6 Peces 

En la cíenaga de Los Manatíes, se reportó la presencia de la morfoespecie Poecilia sp en los puntos 

monitoreados. La clasificación taxonómica completa de esta especie se muestra en la Tabla 192.  

Tabla 214. Clasificación taxonómica de la especie reportada en la ciénaga de Balboa  

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Chordata Actinopterygii Cyprinidontiformes Poecilidae Pocelia sp 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
  



 

INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE 
CARACTERIZACIÓN DE COMUNIDADES 

HIDROBIOLÓGICAS 

FO-PO-PSM-74-01 

09/11/2020 

Versión: 02 

Página 313 de 392 

OT-7517-3 B- Versión 00 
 

www.serambiente.com 

Tel: (57) (5) 385 8220 - Carrera 41 No. 73B – 72 

Barranquilla, Colombia 

 

 

5.3.5 Ciénaga del Rincón 

5.3.5.1 Fitoplancton 

La comunidad fitoplanctónica en la ciénaga del Rincón estuvo conformada por 13 morfoespecies, 

vinculadas a cuatro (4) divisiones, seis (6) clases, siete (7) órdenes y nueve (9) familias, cuya 

clasificación taxonómica se encuentra relacionada en la Tabla 215. De acuerdo a la distribución de 

la riqueza de las morfoespecies, las Chlorophytas aportaron el 47,15% del total de las morfoespecies 

de la ciénaga, seguida de las Euglenozoa con el 23,08%, las Bacillariophytas y Cyanobacterias 

aportaron las menores riquezas con el 15,38% cada una. 

Tabla 215. Clasificación de las morfoespecies de fitoplancton observadas en la ciénaga El Rincón. 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

 Chlorophyta 

 Chlorophyceae 

 Sphaeropleales Scenedesmaceae 

Desmodesmus 
intermedius 

Scenedesmus sp1 

Scenedesmus sp2 

Chlamydomonadales 
Chlamydomonadacea

e 
 Chlamydomonas 

sp 

Trebouxiophyceae Chlorellales 
Chlorellaceae Chlorella sp 

Oocystaceae Tetrachlorella sp 

Bacillariophyta 
Bacillariophyceae Naviculales Naviculaceae Navicula sp1 

Mediophyceae Stephanodiscales Stephanodiscaceae Cyclotella sp 

Cyanobacteria Cyanophyceae   Synechococcales  Merismopediaceae 

Aphanocapsa sp 

Merismopedia 
sp1 

Euglenozoa Euglenophyceae Euglenales 

Phacaceae Lepocinclis sp1 

Euglenaceae 
Euglena sp2 

Euglena sp3 

4 6 7 9 13 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022.. 

En cuanto a las densidades de las morfoespecies las más abundantes en el punto P1 Aphanocapsa 

sp1 con 72000,00 Ind/L y abundancia relativa del 30,05%, seguida de Scenedesmos sp2 y 

Scenedesmus sp1 con 55200,00 Ind/L y 35200,00 Ind/L con el 23,04% y 14,69% de abundancia 

relativa. En P2 también dominó Chlamydomonas (3328400,00 Ind/L) con abundancia relativa del 

66,56% seguida de Tetrachlorella sp 124600,00 Ind/L y Chlorella sp 226800 ind/l y abundancias 

reltivas del 66,56%, 24,92% y 4,54% (Tabla 216). Según Margalef en (Ramírez y Viña, 1998), la 
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caracterización trófica puede determinarse a partir de la densidad de las microalgas establecidos 

como cuerpos de agua oligotróficos las densidades de 10 a 100 ind/ml, eutróficos 10 1000 cel/mil e 

hipereutrófico mayor a 10000 ind/mil, Teniendo en cuenta esta clasificación este ecosistema es 

considerado como hipereutrófico. 

Tabla 216. Densidad (Ind/L) y abundancia relativa (%) de las morfoespecies fitoplanctónicas en la ciénaga 
El Rincón. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P1 P2 

Aphanocapsa sp 72000,00 105200,00 30,05% 2,10% 

 Chlamydomonas SP 0,00 3328400,00 0,00% 66,56% 

Chlorella sp 0,00 226800,00 0,00% 4,54% 

Cyclotella sp 26000,00 43600,00 10,85% 0,87% 

Desmodesmus intermedius 0,00 2800,00 0,00% 0,06% 

Euglena sp2 12400,00 800,00 5,18% 0,02% 

Euglena sp3 9200,00 400,00 3,84% 0,01% 

Lepocinclis sp1 29600,00 7600,00 12,35% 0,15% 

Merismopedia sp1 0,00 1600,00 0,00% 0,03% 

Navicula sp1 0,00 6000,00 0,00% 0,12% 

Scenedesmus sp1 35200,00 14400,00 14,69% 0,29% 

Scenedesmus sp2 55200,00 17200,00 23,04% 0,34% 

Tetrachlorella sp 0,00 1246000,00 0,00% 24,92% 

Total  239600,00 5000800,00 100,00% 100,00% 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La ciénaga del Rincón obtuvo diferencias significativas en sus puntos de muestreo con la riqueza y 

densidades, oscilando entre entre siete (7) morfoespecies y una densidad del 239600,00 Ind/L en 

P1, Para el punto P2 registró la mayor riqueza con 13 taxa, la densidad fue alta en este punto de 

muestreo 5000800 ind/l podría estar asociada al vertimiento muy cerca del punto de muestreo de 

las aguas tratadas del arroyo León (Gráfica 137). 
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Gráfica 137. Densidad (Ind/L) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad fitoplanctónica en la 

ciénaga El Rincón. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

Las contribuciones a la densidad fitoplanctónica de la ciénaga del Rincón estuvieron dominadas por 

Chlorophyta, cuyos aportes representaron el 94,00 % de la densidad total, seguida por 

Cyanobacteria (3,41%), las Euglenozoa y Bacillariophytas aportaron cada una el 1,14% (Gráfica 138). 

 
Gráfica 138. Contribución porcentual de las phyla del fitoplancton a la densidad total en la ciénaga El 

Rincón. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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A nivel espacial, los puntos de monitoreo en la ciénaga del Rincón se caracterizaron por 

contribuciones altas de Chlorophyta, la cual estuvo mejor representada en P2, donde obtuvo 

4835600,00 Ind/L, seguida de las Cyanobacterias con la segunda en dominancia con 106800,00 

Ind/L, la menor densidad fue para Euglenozoa con una densidad total de 8800,00 Ind/L, en P1 las 

Euglenozoa fueron las de mayor aporte con 51200 ind/L (Gráfica 139). 

 
Gráfica 139. Contribución de las phyla del fitoplancton a la densidad total por punto de monitoreo en la 

ciénaga El Rincón. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La ciénaga se caracterizó por tener un ensamblaje fitoplanctónico inestble con baja riqueza 

específica y alta densidad, en P1 la estructura tuvo mejores resultados aquí la diversidad de Shannon 

fue alta con H’:1,76, con altos valores de Equidad J’:0,90 donde las abundancias de las 

morfoespecies fueron homogéneas y el cual estuvieron relacionados con los bajos valores de 

dominancia 0,20 (Tabla 217). En el punto de muestreo P2 este tiene influencia a la descarga de 

aguas tratadas del arroyo León presentaron mayor número de especies y distribución heterogenea 

el cualse ve reflejada en los valores de la equidad J`: 0,37 y altos valores de dominancia (0,51). 
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Tabla 217.Índices ecológicos aplicados a la comunidad del fitoplancton en la ciénaga El Rincón 

Índice P1 P2 

Taxa_S 7 13 

Individuals 239600 5000800 

Dominance_D 0,19 0,50 

Shannon_H 1,75 0,94 

Margalef 0,48 0,77 

Equitability_J 0,90 0,36 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

 

5.3.5.2 Zooplancton 

La comunidad del zooplancton en la ciénaga del Rincón estuvo representada por seis (6) 

morfoespecies, distribuidas en tres (3) phyla e igual número de claces y de ordenes y dos (2) familias 

con una no determinada y cuya clasificación taxonómica se encuentra relacionada en la Tabla 218. 

Tabla 218. Clasificación taxonómica de las morfoespecies de Zooplancton observadas en la ciénaga del 
Rincón. 

Phylum Clase Orden Familia Morfoespecie 

Arthropoda Maxillopoda Cyclopoida - 
Cyclopoida morfo 1 

Larva Nauplio Cyclopoida 

Protozoa Heliozoa Centrohelida Acanthocistidae Vorticella sp 

Rotifera Monogonta Ploima Brachionidae 

Brachionus angularis 

Brachionus sp 

Keratella tropica 

3 3 3 2 6 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La morfoespecie más abundante fue Brachionus angularis cuyos máximos de densidad se 

relacionaron en P2 con 697,00 Ind/L, seguido de larva nauplio Cyclopoida con 715,70 Ind/L. La 

morfoespecie que registró la menor abundancia fue Vorticella sp que obtuvo un total de 3,40 Ind/L 

(Tabla 219)  

Tabla 219. Densidad (Ind/L) y Abundancia relativa (%) de las morfoespecies de Zooplancton en la ciénaga 
del Rincón. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P1 P2 

Brachionus angularis 317,90 697,00 56,33 48,58 

Brachionus sp 0,00 6,80 0,00 0,47 

Cyclopoida morfo 1 57,80 166,60 10,24 11,61 

Keratella tropica 0,00 34,00 0,00 2,37 

Larva Nauplio Cyclopoida 185,30 530,40 32,83 36,97 



 

INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE 
CARACTERIZACIÓN DE COMUNIDADES 

HIDROBIOLÓGICAS 

FO-PO-PSM-74-01 

09/11/2020 

Versión: 02 

Página 318 de 392 

OT-7517-3 B- Versión 00 
 

www.serambiente.com 

Tel: (57) (5) 385 8220 - Carrera 41 No. 73B – 72 

Barranquilla, Colombia 

 

 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/L) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 P1 P2 

Vorticella sp 3,40 0,00 0,60 0,00 

Total  564,40 1434,80 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

La densidad del zooplancton en la ciénaga del Rincón presentó un valor total de 1999,20 Ind/L y 

registró su máximo en P3 con 1434,80 Ind/L. En cuanto a la riqueza, adoptó valores entre 4 y 5 

morfoespecies, siendo más alta en P2 con 5 (Gráfica 140). El zooplancton posee una relación 

directamente proporcional al grado de eutrofización, es por esto que en ambientes más 

eutrofizados se hallan mayores reportes de esta comunidad hidrobiológica, ya que ofrecen mayor 

diversidad de recursos ampliando así la cantidades de nichos ecológicos, esto a su vez, reduce la 

competencia e incrementa la diversidad Matsumura-Tundisi et al. (1990). 

 
Gráfica 140. Densidad (Ind/L) y Riqueza (No. Morfoespecies) de la comunidad de Zooplancton en la 

ciénaga del Rincón. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Rotífera fue el Phylum de mayor aporte a la densidad total, correspondiéndole el 52,81% de ésta, 

seguida de Arthropoda (47,02%) y Protozoa (0,17%) (Gráfica 141). La abundancia de individuos de 

una determinada población es un indicador importante tanto del carácter físico del ambiente, como 

de sus relaciones con otras poblaciones. De acuerdo con Margalef (1986), existen cuatro factores 
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principales que afectan la distribución de macroinvertebrados en ambientes de agua dulce: oxígeno 

que es esencial para el metabolismo de los organismos acuáticos aeróbicos, materia orgánica 

disuelta y en partículas, de la cual hay mucho más en los sistemas de agua dulce que en los sistemas 

marinos, y la tensión superficial que disminuye en áreas afectadas por la civilización como resultado 

de la escorrentía doméstica e industrial. 

 
Gráfica 141. Contribución porcentual de las Phyla de Zooplancton a la densidad total en la ciénaga del 

Rincón.  
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

A nivel espacial, los Phyla Arthropoda y Rotífera presentaron una dominancia equilibrada en los 

puntos de monitoreo, en cuanto a Protozoa solo se presentó en P1 con un valor de 3,40 Ind/L. El 

punto de monitoreo de mayor aporte para rotifera fue P2 con 737,80 Ind/L. El Phylum Protozoa 

realizó contribuciones bajas, el primero asociado únicamente a P6 (Gráfica 142).  
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Gráfica 142. Contribución de las Phyla zooplanctónicas a la densidad total por punto de monitoreo en la 

ciénaga del Rincón. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Los índices ecológicos constituyen herramientas que permiten estudiar de forma cuantitativa las 

interacciones de las comunidades biológicas, las cuales junto con las condiciones fisicoquímicas 

modelan la diversidad y distribución de los organismos en los ecosistemas. Teniendo en cuenta que 

uno de sus objetivos es determinar la diversidad de las comunidades, para calcularlos se requieren 

contar con más de cinco especies (taxón) por comunidad, ya que, de acuerdo con las propiedades 

emergentes típicas de cada nivel de organización ecológico, una comunidad está compuesta y 

definida por más de una especie (población) (Curtis y Massarini, 2008). Atendiendo a este precepto 

los índices ecológicos para esta comunidad no fueron calculados en P1 debido a la baja riqueza 

registrada (S<5). 

Para el punto P2, el índice de Shannon-Wienner registró valores inferiores a dos (2), los cuales se 

consideran bajos e indicadores de efectos de contaminación según lo señala Margalef (1983). Lo 

anterior es congruente con el planteamiento de Perkins (1983), quien especifica que todos los 

factores en los ambientes acuáticos tienen una paridad, salvo sus niveles de polución, por lo cual, 

las localidades más contaminadas suelen ser las menos diversas.  
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El índice de equitatividad obtuvo un valor moderado, estos resultados demuestran poca 

uniformidad del ensamblaje zooplanctónico en términos de abundancia para estos puntos. El índice 

de dominancia de Simpson (Dominance_D) registró un comportamiento consistente con lo 

reportado por la equitatividad, esto puede deberse a los aportes de abundancias de especies como 

Brachionus angularis y Larva nauplio de Cyclopoida las cuales ocupan mas del 70% de la totalidad 

de los individuos. Por su parte, el índice de Margalef registró valores muy bajos (0,66) lo cual permite 

inferir una riqueza baja (Tabla 220). 

Tabla 220. Índices ecológicos aplicados a la comunidad de zooplancton en la ciénaga del Rincón. 

Índice P2 

Taxa_S 5,00 

Individuals 422,00 

Dominance_D 0,39 

Shannon_H 1,08 

Margalef 0,66 

Equitability_J 0,67 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

 

5.3.5.3 Perifiton 

La comunidad perifítica en la ciénaga del Rincón estuvo conformada por seis (6) morfoespecies, 

vinculadas a una (1) division e igual número de clase, cuatro (4) órdenes y cinco (5) familias, cuya 

clasificación taxonómica se encuentra relacionada en la Tabla 221. 

Tabla 221. Clasificación de las morfoespecies de perifiton observadas en la ciénaga El Rincón. 

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp3 

Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp3 

Fragilariales Fragilariaceae Synedra sp1 

Naviculales 
Naviculaceae 

Gyrosigma sp3 

Navicula sp4 

Pinnulariaceae Pinnularia sp3 

1 1 4 5 6 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

En el punto de muestro de la ciénaga el Rincón se registró perifiton en P1 la mayor abundancia fue 

para la morfoespecie Nitzschia sp3 6944,00 Ind/cm2 y la mayor abundancia relativa 67,07% seguida 
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de Navicula sp4 con 1705,00 Ind/cm2 y abundancia 16,47%, Synedra sp1 aportò 868,00 Ind/cm2 y 

abundancia relativa del 8,38% (Tabla 222). 

Tabla 222. Densidad (Ind/cm2) y abundancia relativa (%) de las morfoespecies perifíticas en la ciénaga El 
Rincón. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/cm2) Abundancia relativa (%) 

P1 P1 

Gomphonema sp3 589,00 5,69 

Gyrosigma sp3 93,00 0,90 

Navicula sp4 1705,00 16,47 

Nitzschia sp3 6944,00 67,07 

Pinnularia sp3 155,00 1,50 

Synedra sp1 868,00 8,38 

Total  10354,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

El ensamblaje del perifiton en la ciénaga se caracterizó por registrar valores bajos de diversidad de 

Shannon con un valor de H: 1,04, El índice de equitatividad obtuvo un valor medio con J`: 0,58. La 

dominancia de Simpson fue alta con (0,48). Por su parte el índice de Margalef obtuvo registro menor 

a dos (2) (Tabla 223). 

Tabla 223.Índices ecológicos aplicados a la comunidad de perifiton en la ciénaga El Rincón 

Índices P1 

Taxa_S 6 

Individuals 10354 

Dominance_D 0,48 

Shannon_H 1,04 

Margalef 0,54 

Equitability_J 0,58 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

5.3.5.4 Macroinvertebrados bentónicos 

La comunidad de Macroinvertebrados bentónicos en la ciénaga del Rincón estuvo conformada por 

una (1) morfoespecie, vinculada a un (1) pylum, una (1) clase, un (1) órden y dos (2) familias, cuya 

clasificación taxonómica se encuentra relacionada en la Tabla 224.  

Tabla 224. Clasificación de las morfoespecies de macroinvertebrados bentónicos observadas en la ciénaga 
El Rincón. 

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

Arthropoda Insecta Ephemeroptera 
Leptophlebiidae Leptophlebiidae morfo 1 

Polymitarcidae Campsurus sp 



 

INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE 
CARACTERIZACIÓN DE COMUNIDADES 

HIDROBIOLÓGICAS 

FO-PO-PSM-74-01 

09/11/2020 

Versión: 02 

Página 323 de 392 

OT-7517-3 B- Versión 00 
 

www.serambiente.com 

Tel: (57) (5) 385 8220 - Carrera 41 No. 73B – 72 

Barranquilla, Colombia 

 

 

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

1 1 1 2 2 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Se reportaron dos morfoespecies en la ciénaga del Rincón, ambas con una densidad de 22,22 

Ind/m2, solo se reportaron macroinvertebrados en el punto P1 (Tabla 225). 

Tabla 225. Densidad (Ind/m2) de las morfoespecies de Macroinvertebrados bentónicos en la ciénaga El 
Rincón. 

Morfoespecie 
Densidad (Ind/m2) Abundancia relativa (%) 

P1 P2 Total P1 P2 

Campsurus sp 22,22 0,00 22,22 50,00 0,00 

Leptophlebiidae morfo 1 22,22 0,00 22,22 50,00 0,00 

Total  44,44 0,00 44,44 100,00 0,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Las contribuciones a la densidad total estuvieron dominadas por insectos del orden Ephemeroptera, 

con 50,00% de los aportes para cada una de las familias reportadas (Gráfica 143). Ephemeroptera 

constituye uno de los principales grupos de las comunidades de macroinvertebrados, son 

abundantes y diversos, y ocupan la mayor parte de meso-hábitats disponibles (Salles et al.,2004). 

Igualmente son relativamente fáciles de colectar, pasan prácticamente toda su vida en el agua como 

ninfas y viven como adultos desde pocas horas hasta aproximadamente tres días para alcanzar el 

apareamiento y ovoposición. 



 

INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE 
CARACTERIZACIÓN DE COMUNIDADES 

HIDROBIOLÓGICAS 

FO-PO-PSM-74-01 

09/11/2020 

Versión: 02 

Página 324 de 392 

OT-7517-3 B- Versión 00 
 

www.serambiente.com 

Tel: (57) (5) 385 8220 - Carrera 41 No. 73B – 72 

Barranquilla, Colombia 

 

 

 
Gráfica 143. Contribución porcentual de los órdenes de macroinvertebrados bentónicos a la densidad 

total en la ciénaga El Rincón. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Dado que la riqueza (Taxa_S) en los puntos de monitoreo de dicha ciénaga fue inferior a cinco (5) 

no le fueron calculados los índices ecológicos debido a que este número es poco representativo en 

la estimación de dichos índices, de tal manera que su cálculo resultaría en una sub o sobreestimación 

de los atributos ecológicos que relacionan los mismos. 

5.3.5.5 Macrófitas 

En la Ciénaga del rincón no se reportaron morfoespecies de macrófitas durante el período de 

monitoreo. 

La distribución de las macrófitas depende de varios factores, principalmente la velocidad del agua, 

sus características fisicoquímicas y las del sedimento, o la sombra de la vegetación ribereña 

(Arocena y Mazzeo, 1994). Arocena et al. (1992) indican que el material en suspensión, oxígeno 

disuelto, pH, alcalinidad, fósforo total (Pt) y nitrógeno total inorgánico, variables relacionadas con 

la contaminación orgánica, tienen gran influencia sobre la distribución de macrófitas.  
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5.3.5.6 Peces 

Solo dos especies fueron reportadas en la ciénaga el Rincón: Oreochromis niloticus y Mugil liza, la 

clasificación taxonómica se muestra en detalle en la Tabla 226.  

Tabla 226. Clasificación taxonómica de especies icticas reportadas en la ciénaga el rincón  

Phylum  Clase Orden Familia Morfoespecie 

Chordata Actinopteri 
Cichliformes Cichlidae Oreochromis niloticus 

Mugiliformes Mugilidae Mugil liza 

1 1 2 2 2 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

La especie de mayor abundancia y mayor distribución fue Oreochromis niloticus, ya que se 

capturaron individuos en los dos puntos de monitoreo Tabla 227.  

Tabla 227. Abundancia de las especies de peces reportadas en la ciénaga el Rincón.  

Morfoespecie 
Individuos Abundancia relativa (%) 

P1 P2 Total  P1 P2 

Mugil liza 2,00 0,00 2,00 66,67 0,00 

Oreochromis niloticus 2,00 3,00 5,00 33,33 100,00 

Total  4,00 3,00 7,00 100,00 100,00 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

Se reportaron ejemplares de peces en los dos puntos monitoreados, la abundancia mas alta se 

relacionó con P1, ya que registró 4,00 Individuos; mientras que la riqueza varió entre 3-4 

morfoespecies, su máximo estuvo relacionado con P1 (Gráfica 144). 
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Gráfica 144. Abundancia (No. Individuos) y Riqueza (No. Especies) de la comunidad de peces en la ciénaga 

de Luruaco. 
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

Dado que la riqueza de peces (Taxa_S) en los puntos de monitoreo de dicha ciénaga fue inferior a 

cinco (5) no le fueron calculados los índices ecológicos debido a que este número es poco 

representativo en la estimación de dichos índices, de tal manera que su cálculo resultaría en una 

sub o sobreestimación de los atributos ecológicos que relacionan los mismos. 
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A continuación, se presentan registros fotográficos de las morfoespecies más representativas 

durante el presente monitoreo hidrobiológico, así como también las fichas técnicas de las especies 

de peces capturadas:  

Tabla 228. Registro fotográfico de las morfoespecies de fitoplancton observadas. 

   
Euglena sp1 Euglena sp2 Euglena sp3 

   
Euglena sp4 Phacus sp1  Phacus sp2 

   
Phacus sp3 Phacus sp4 Lepocinclis sp1 

   
Lepocinclis sp2 Lepocinclis sp3 Lepocinclis sp4 
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Trachelomonas sp1 Trachelomonas sp2 Trachelomona 3 

   
Trachelomonas sp4 Strombomonas sp1 Strombomonas sp1 

   
Cosmarium sp1 Cosmarium sp2 Staurastrum sp1 

   
Staurastrum sp 2 Closterium sp1 Closterium sp2 
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Desmodesmus sp1 Desmodesmus sp2 Desmodesmus sp3 

   
Actinastrum sp Pandorina morum Tetraedrom sp 

   
Microcystis sp Anabaena sp Artrospira sp 

   
Oscillatoria sp1 Oscillatoria sp2 Oscillatoria sp3 
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Raphidiopsis sp Raphidiopsis curvata Oscillatoria sp4 

   
Spirulina sp Pinnularia sp Navicula sp1 

   
Aulacoseira sp Entomoneis sp Terpsione sp 

   
Surirella sp1 Peridiniun sp Cosmarium sp3 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Tabla 229. Registro fotográfico de las morfoespecies de zooplancton observadas. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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Tabla 230. Registro fotográfico de las morfoespecies de perifiton observadas. 

   
Gomphonema sp1 Cymbella sp1 Cymbella sp2 

   
Terpsione sp Synedra sp1 Synedra sp2 

   
Nitzschia sp1 Nitzschia sp2 Gyrosigma sp1 

   
Gyrosigma sp2 Eunotia sp1 Eunotia sp2 
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Navicula sp1 Navicula sp1 Fragiliaria sp 

   
Nitzschia reversa Oscillatoria sp1 Oscillatoria sp2 

   
Pseudoanabaena sp Merismopedia sp Lyngbya sp 

   
Desmodesmus sp Odeogonium sp Spirogyra ternata 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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Tabla 231. Registro fotográfico de las morfoespecies de zooplancton observadas. 

 
 

 

Arcella discoides Arcella sp Ascomorpha sp 

   
Brachionus Sp1 Brachionus calyciflorus sp  Brachiounus mirus 

 

  

Brachiounus falcatus Brachiounus angularis Brachiounus havanaensis 

 

 

 

Brachionus sp Brachionus sp2 Centropyxis sp 
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Chidorus sp Cyclopoida morfo1 Euchlanis sp 

 

 

 

Euglypha sp Filinia sp Keratella tropica 

 

  

Larva nauplio Cyclopoida Lecane bulla Lecane sp 
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Ostracoda morfo 1 Polyarthra sp Platyias quadricornis 

   
Sida sp Testudinella sp Tintinnopsis sp 

 

Tabla 232. Registro fotográfico de las morfoespecies de macroinvertebrados bentónicos observadas. 

   

Neritina sp Cerithidae morfo 1 Corbula sp 

   

Chironomidae morfo 1 Leptophlebiidae morfo 1 (N) Campsurus sp (N) 
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Hydrobiidae morfo 1 Polymesoda sp Pomaceae sp 

   

Marisa cornuarietis Drepanotrema sp Naididae morfo 1 

   

Nereididae morfo 1 Corbula caribea Anomalocardia s 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 

Tabla 233. Registro fotográfico de las morfoespecies de macrófitas observadas. 

   
Pistia stratiotes Ipomea sp Eichornia crassipes 

   
Marsilea sp Typha dominguensis Lemna minor 
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Nymphaea sp Cyperus sp1 Ludwigia helminthorrhiza 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2022. 
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Tabla 234. Información general de Astyanax magdalenae. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

Astyanax magdalenae Eigenmann & 
Henn, 1916 

Nombre vernacular: Sardina, Tolomba, 
Golosa. 

IUCN: No aplica 

 

Carácter diagnóstico 

Se caracteriza por presentar una mancha humeral de forma circular u ovalada en sentido vertical y otra mancha 
en la base de la aleta caudal; línea predorsal escamada y área pre-ventral quillada; las hembras adultas son de 
mayor altura que los machos (Maldonado Ocampo et al. 2005). 

Distribución 

Esta especie se encuentra en el Alto y Bajo Magdalena, Río Cauca, río San Jorge, Arroyo Pechilín, César y sistema 
del Catatumbo. 

Aspectos ecológicos Importancia económica y pesquera 

A estos peces a menudo se les encuentra 
en cardúmenes grandes y densos. Su Dieta 
es omnívora, constituida por restos de 
plantas, fitoplancton e invertebrados. Pero 
tiene fuerte tendencia a la entomofagia 
(Maldonado-Ocampo et al 2012)  

Toma parte de la migración anual de aguas 
bajas llamada también subienda. (Jiménez-
Segura et al 2010).  

Esta especie, aunque tiene poco o nulo valor pesquero, se 
encuentra entre las principales especies de peces ornamentales 
de Colombia, debido a su pequeño tamaño y coloración plateado. 

Se dice en los acuarios puede vivir en aguas blandas, temperatura 
entre 24-26 °C, ojalá en un acuario con plantas (Galvis et al. 1997) 
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Tabla 235. Información genral de Roeboides dayi.   

Roeboides dayi (Steindachner, 1878) 
Nombre Comúm: Bentón, Transparente, 

Boquiancha, Changuito, Juanviejo, Chonchita. 
IUCN: No aplica 

 

Carácter diagnóstico 

Cuerpo de color plateado uniforme con una mancha humeral bien marcada y redondeada; pedúnculo caudal 
con una mancha negra sin forma definida; en la nuca se observa una giba prominente que va hasta la aleta 
dorsal. Las aletas con tinción amarillenta. Tiene grandes dientes proyectados hacia afuera. 

Distribución 

Se encuentra en America central, en Panama. Y en Suramerica, en Colombia. En este último se encuentra en 
la Cuenca del Catatumbo, Cuenca del Caribe y Cuenca del Orinoco. 

Aspectos ecológicos Importancia económica y pesquera 

Habita frecuentemente aguas quietas y «claras» 
donde proliferan la hojarasca y material vegetal. Se 
considera una especie lepidófaga por el consumo de 
escamas que arranca de otros peces, aunque también 
se alimenta de invertebrados (Galvis et al. 1997) en 
cuanto a la reproducción, el máximo desarrollo 
gonadal se presenta entre junio y julio. 

En general el valor pequero de esta especie es casi 
nulo, por pequeño tamaño. Pero esta misma 
característica, le da un gran valor, al momento de ser 
usado como pez ornamental, por lo que suele 
conseguirse en los catálogos de venta de grandes 
distribuidores de peces ornamentales tal como “El 
acuario; peces ornamentales de Colombia”. Donde 
además mencionan que en el acuario puede vivir en 
agua blanda semi ácida, con temperaturas de 24 a 
26°C, y pH 6.4 - 6.8. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
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Tabla 236. Información general de Ctenolucius hujeta. 

 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022.  

Ctenolucius hujeta (Valenciennes, 1850) 
Nombre vernacular: Aguja, Agujeta de escamas, 

Agujeto, Agujón, Barracuda. 
IUCN: No aplica 

 

Carácter diagnóstico 

Cuerpo plateado con líneas oscuras a los lados del cuerpo; un punto oscuro en la parte central del pedúnculo 
caudal; rostro largo y puntiagudo; dientes pequeños cónicos en una sola hilera; el cuerpo subcilíndrico; la aleta 
anal y dorsal comienzan en el último tercio de la longitud esqueletal (Maldonado-O., et al. 2005). 

Distribución 

Su Localidad tipo es el río Magdalena. Ocurre desde su desembocadura hasta Girardot, Bajo Cauca, Alto Sinú, 
río Manso (Maldonado-O., et al. 2005). 

Aspectos ecológicos Importancia económica y pesquera 

Es un pez predador de pequeños peces, come 
insectos voladores. Es un pez nocturno. Nada en 
grupos y le gusta saltar. Puede crecer hasta los 35 
cm (Reis, et al. 2003). 

Es un pez comestible, se registra comercio local en 
algunas localidades del Magdalena, pero cuando es 
pequeño lo venden como ornamental (Reis, et al. 2003). 
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Tabla 237. Información general de Caquetaia kraussii. 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

  

Caquetaia kraussii (Steindachner, 1878) 
Nombre vernacular: Mojarra amarilla, mojarra 

anzuelera, anzuelera, mojarra de río. 
IUCN: No aplica 

 
Carácter diagnostico 

Boca muy protráctil; color del cuerpo amarillo o marrón claro, con franjas negras verticales ubicadas a todo lo 
largo; presenta un punto negro en la región posterior superior del pedúnculo caudal, otro más grande en la 
parte media del cuerpo, en la hendidura opercular, y en la parte baja del opérculo un punto blanco con los 
bordes negros gruesos; el primer radio de la aleta pectoral es de color blanco y termina en un filamento del 
mismo color; todas las aletas tienen tonos amarillos. Escamas relativamente grandes, 29-30 longitudinales, 6-
6 y media/11 escamas transversales y 19-20/9-11 en la línea lateral. Aletas escamadas, la dorsal, ventral y anal 
con filamentos prolongados. Aleta dorsal con 10-15 radios; anal con 5-6 espinas y 8-10 radios (Lasso et al., 
2011). 

Distribución  

Se encuentra en Colombia y Venezuela. Cuencas en Colombia: Caribe, Magdalena, Orinoco (introducida) y 
Pacífico Subcuencas: Caribe (Atrato, Catatumbo, Ranchería, Sinú, Sucio); Magdalena (Cesar, Cauca, Lebrija, 
San Jorge); Orinoco (Arauca) (introducida) (Lasso et al., 2011). 

Aspectos ecológicos Importancia económica y pesquera 

En el Magdalena se encuentra en las aguas tranquilas 
de las partes bajas de los ríos, especialmente en las 
zonas con vegetación sumergida. Consume otros 
peces más pequeños e Invertebrado bentónicos. 
Esta especie también es considerada como omnívora 
con una tendencia a la carnivoría (Lasso et al., 2011). 

La especie es utilizada en la pesca artesanal, tanto en 
cauces principales de los ríos en los que se encuentra 
distribuido, como en las ciénagas (Lasso et al., 2011). 
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Tabla 238. Información general de Andinoacara latifrons   

Andinoacara latifrons (Steindachner, 1878) 
Nombre vernacular: Mojarra azul, Mojarra azuleja, 
Azulejo, Azuleja, Casasola, Cabecita loca, Mojarrita 

pintada, Luminosa. 
IUCN: No aplica 

 
Carácter Diagnostico 

Hocico con pendiente corta y empinada. Ojo grande, frente amplia, sin escamas. Un punto negro en el centro 
de los lados del cuerpo (Steindachner, 1878). 
 

Distribución  
 

Se encuentra distribuido en los ríos Magdalena, San Juan, Atrato y Sinú en Colombia (Cal Academy 2015) 

Aspectos ecológicos Importancia económica y pesquera 

Está presente en ambientes acuáticos de baja 
corriente, aunque algunos habitan ríos más 
corrientosos. Se alimenta de insectos y crustáceos. 
Adhieren sus posturas a las superficies de las rocas, 
troncos u hojas sumergidas que son vigiladas por los 
machos. En caso de 

Peligro los padres protegen a sus crías en la boca 
(Galvis, 1997). 

No tiene interés para la pesca comercial ni para el 
consumo local, pero es una especie acompañante de 
las pesquerías en general (Maldonado-Ocampo et al., 
2012). 

 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

.  
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Tabla 239. Información general de Oreochromis niloticus. 

Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) 
Nombre vernacular: mojarra lora, mojarra, tilapia, 

mojarra nilótica, mojarra plateada. 
IUCN: No aplica 

 

Carácter Diagnostico 

Cuerpo con el dorso grisáceo, rosado a los lados, con 7 a 12 barras verticales oscuras en la aleta caudal. Anal 
(III, 3), Dorsal (XVI-XVIII, 12-13); 9-11 a 32-33 (31) escamas en línea lateral. Presenta dimorfismo sexual, la 
hembra es más pequeña que el macho (aleta caudal en punta) y en época reproductiva el color de las aletas 
se torna rojizo. La longitud, peso y edad máxima respectivamente reportadas son 60 cm LE, 4,3 kg y nueve 
años (Gutiérrez, et al., 2012). 

Distribucion 

Es nativa del oriente y sur de África: bajo Zambezi, bajo Shire y las llanuras costeras, desde el delta del Zambezi 
hasta Algoa Bay. Distribuida hacia el sur hasta el río Brak en el Cabo Oriental y en el Transvaal en el sistema 
de Limpopo. La presencia de O. mossambicus a principios de la década de los 60 y 70 estuvo bien referenciada, 
hasta cuando ingresaron otras especies de la tribu Tilapiini y se impulsó la técnica de generación de híbridos, 
incluida la Oreochromis híbrido rojo. Así empezó la hibridación natural, sin que se tenga referencia de lo que 
ha ocurrido en términos genéticos (Gutiérrez, et al., 2012). 

Ecología Importancia económica y pesquera 

La madurez sexual se alcanza entre los dos y cuatro 
meses de edad. La fertilización es externa, desova 
cada seis u ocho semanas. Tiene cuidado parental, 
la hembra mantiene en la boca los huevos y después 
de su eclosión, mantiene los alevinos. Se 
reproducen en todo tipo de agua, disminuyendo su 
capacidad reproductiva en aguas salobres. Es 
omnívora, aunque en etapa juvenil son casi siempre 
zooplanctófagas. Sus hábitos alimenticios varían 
mucho en función del tipo de hábitat y 
disponibilidad de alimento. Habita aguas lénticas y 
lóticas de zonas tropicales y subtropicales, 
principalmente presas, lagunas, etc., también 
asociada a las orillas de ríos, entre piedras y plantas 
acuáticas. Se ha adaptado a ríos de corriente rápida 
y también resiste bajos niveles de oxígeno disuelto 
(Gutiérrez, et al., 2012).  

Se utiliza preferentemente en actividades de 
piscicultura comercial o como promoción de seguridad 
alimentaria. Tiene una gran relevancia a nivel 
económico, debido a que aporta aproximadamente el 
4% del total de la producción acuícola de tilapia en todo 
el mundo, además, de ser muy útil para procesos de 
hibridación dadas sus especiales condiciones. La 
liberación intencional de O. mossambicus también ha 
ocurrido a partir de los intentos de establecer 
poblaciones para pesca deportiva, cebo para peces o 
reservas comerciales, mientras que la liberación 
accidental se ha producido por los criaderos, 
piscifactorías, acuarios y zoológicos (Gutiérrez, et al., 
2012). 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 
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Tabla 240. Información general de Trichopodus pectoralis 

Trichopodus pectoralis (Regan 1910) 
Nombre vernacular: gourami, gurami, 

gurami piel de culebra, barbona.  
IUCN: no alica  
Introducioda  

 

Carácter Diagnostico 

Aletas pélvicas muy largas. Aleta dorsal VII, 10-11 radios largos ramificados. Aleta anal IX-XII, 33-88. Línea 
lateral simple, con 55 a 63 escamas. Cuerpo de color oliva marrón con numerosas barras oblicuas de color gris, 
una banda irregular extendida desde el ojo hasta la mitad de la base de la aleta caudal (Gutiérrez, et al., 2012). 

Distribucion 

Área de distribución nativa: Es una especie nativa de las cuencas de Chao Phraya y Mekong en Indochina 
(Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia y Vietnam) (Xuan 1993, Kottelat 2001, Bartley 2006, Low y Lim 2012). 
Distribución de las introducciones o invasiones en el mundo. Es una especie ampliamente introducida 
alrededor del mundo (Gutiérrez, et al., 2012). 

Importancia económica y pesquera  Ecología 

Unque se señala que esta especie 
ingresó al país con fines ornamentales, 
es extraída de los ambientes naturales 
para autoconsumo. Se conoce de su 
comercialización a nivel local sin que 
este mercado represente gran valor, y 
no hay en las estadísticas oficiales 
volúmenes de extracción en las 
cuencas, ni sobre el comercio como pez 
ornamental (Gutiérrez, et al., 2012). 

La madurez sexual se alcanza al año de edad y la hembra en proceso 
reproductivo deja ver su vientre abultado, ante lo cual el macho 
adquiere especial colorido, estableciendo territorialidad e 
incrementando su agresividad, procediendo a la construcción del 
nido de burbujas. Generalmente se alimenta de plantas, crustáceos 
e insectos, tanto acuáticos como terrestres y otros invertebrados. 
Bentopelágico, de aguas dulces, potádromo, aunque se le 
encuentra en estuarios. Es un pez muy común en zonas inundadas 
de su región nativa, en bosques inundados, ambientes de poca 
corriente o aguas estancadas con bastante vegetación, como 
charcas y lagunas. Las temperaturas ideales para la especie están 
entre los 23 a 28 ºC y a un pH entre 6, 0 y 8,5 (Gutiérrez, et al., 
2012). 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

.  
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Tabla 241. Información general de Mugil liza. 

Mugil liza Valenciennes, 1836  
Nombre vernacular: Lebranche, Soco, Liza 

IUCN: Vulnerable VU A2ad 

 

Carácter Diagnostico 

Cuerpo relativamente alargado. Cabeza más ancha que alta al nivel del final del opérculo. Parte superior de la 
cabeza aplanada. Tiene dos aletas dorsales cortas bien separadas, el origen de la segunda está separado del 
origen de la aleta anal por 1/4 a 1/3 del largo de la base de la anal. Aletas pectorales con el primer radio duro. 
Segunda dorsal y anal con pequeñas escamas, solo en la parte anterior de la base. Sin línea lateral. Caracteres 
merísticos: aleta anal III, 8 en adultos y II, 9 en juveniles (menor 30 mm LE); pectorales altas en el cuerpo I, 15-
17, sin llegar al nivel del origen de la primera dorsal; 29-34 (29-36) escamas en series laterales. Coloración: 
dorsalmente azul, con los flancos plateados y el abdomen claro; presenta varias franjas longitudinales oscuras 
poco distinguibles a lo largo de los flancos del cuerpo siguiendo las filas de las escamas; aletas pélvicas pálidas 
o amarillentas, las demás aletas son oscuras. Tamaño: alcanza 100 cm LT (Chasqui, et al., 2017). 

Distribucion 

Global: distribuida en el Atlántico occidental desde Bermuda hasta Río de Janeiro en Brasil, incluyendo parte 
del Golfo de México, el Caribe y las Antillas Mayores y Menores. Nacional: desde el golfo de Urabá hasta bahía 
Portete, incluyendo registros en Cispatá, golfo de Morrosquillo, Coveñas, Barbacoas, Cartagena, Tesca, 
Galerazamba, Salamanca, Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) y Santa Marta, en la zona costera 
continental y para el archipiélago de San Andrés y Providencia en la zona insular oceánica (Chasqui, et al., 
2017).  

Ecología Importancia económica y pesquera 

Es una especie bentopelágica, eurihalina 
encontrándose desde aguas dulces hasta 
ambientes hipersalinos (Santafé 2008). Estudios 
de la ecología trófica de la especie en la CGSM 
indican que el alimento más importante en 
época seca son las diatomeas pennadas y 
céntricas; y en época lluviosa son las cianófitas, 
huevos de peces y foraminíferos, además de 
otros alimentos circunstanciales variables a lo 
largo del año (Chasqui, et al., 2017). 

La lisa es una especie con reconocida importancia 
comercial a nivel regional, su carne tiene elevado valor 
económico (Chasqui, et al., 2017). 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

.  
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6. CONCLUSIONES 

Tras la toma de muestras y el análisis de las comunidades hidrobiológicas, se puede concluir lo 

siguiente: 

6.1  Cuenca Río Magdalena 

6.1.1 Ciénaga Mesolandia 

 Fitoplancton 

En la ciénaga de Mesolandia el fitoplancton registró una composición de 24 morfoespecies con 

dominancia de las Euglenozoa con el 37,5%, las densidades en los puntos de muestreo fueron 

altas con; 42600 ind/l (P1) y 50400 (P2), la morfoespecie más abundante en los puntos de 

muestreo fue Centritractus sp (Ochrophyta), la estructura del fitoplancton estuvo caracterizada 

por registrar una diversidad de Shannon baja con diversidad oscilando entre H:1,88 (P2) y H:1,94 

(P1), de acuerdo con la densidad fitoplanctónica registrada en la ciénaga se considera un sistema 

hipereutrofico. 

 Zooplancton 

La comunidad de zooplancton estuvo representada por diecisiete (17) morfoespecies, las cuales 

se encontraron distribuidas en tres (3) phyla, la morfoespecie más abundante fue Brachionus 

sp. El punto de monitoreo de mayor abundancia fue P2.  

 Perifiton 

El perifiton en la ciénaga estuvo compuesto por 11 morfoespecies y alta representación por 

parte de las Bacillariophytas con el 72,73%, la densidad osciló entre 2792 ind/cm2 (P1) y 2216 

ind/cm2 (P2) Nitzschia sp1 fue la morfoespecie con mayor abundancia en los puntos de 

muestreo con un porcentaje superior al 51%, seguida de la morfoespecie Navicula sp1 con mas 

del 31% de la abundancia total de la densidad. En general la estructura del fitoplancton se 

caracterizó por tener una estructura con una diversidad de Shannon baja H: 1,28 (P1) y H: 1,15 
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(P2), con valores medios de equidad y dominancia, permitiendo el establecimiento del perifiton 

en los sustratos disponibles dentro de la ciénaga. 

 Macroinvertebrados bentónicos 

La comunidad de Macroinvertebrados bentónicos de la ciénaga Mesolandia estuvo constituida 

por cuatro (4) morfoespecies, las más representativas fue Melanoides tuberculatus. La 

dominancia de taxones del phylum Mollusca no es sorprendente en ecosistemas como la 

ciénaga Mesolandia, que cuenta con un ambiente bentónico rico en materia orgánica y propicio 

para el establecimiento de estos organismos que utilizan el detritus como fuente de alimento. 

 Macrófitas 

No se reportaron morfoespecies de macrófitas en la ciénaga Mesolandia.  

 Peces 

Solo dos (2) especies icticas fueron reportadas, de las cuales dominó la mojarra amarilla 

Caquetaia kraussii, especie de importancia comercial, recoocida por su potencial colonizador 

que responde a estrategia reproductiva que constrituye uno de sus principales rasgos 

adaptativos que asegura su exito en ecosistemas cenagosos y planicies inundables del río 

Magdalena.  

6.1.2 Ciénaga de Malambo 

 Fitoplancton 

La comunidad fitoplanctónica de la ciénaga de Malambo estuvo compuesta por 30 

morfoespecies, las Chlorophytas fueron dominantes en la riqueza con el 40% y el 95,16% de la 

densidad total siendo dominantes en todos los puntos de muestreo, la densidad en promedio 

fue de 434800 ind/L con gran aporte de la morfoespecie Botryococcus sp. La comunidad se 

caracterizó por tener una estructura inestable con una diversidad y equidad baja y altos valores 

de dominancia. de acuerdo a la densidad fitoplanctónica el sistema se considera hipereutrofico. 

 Zooplancton 
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En la ciénaga de Malambo, la comunidad de zooplancton estuvo representada por 20 

morfoespecies, las cuales se encuentran distribuidas en cuatro (3) phylum. Las morfoespecies 

más representativas fueron Brachionus calyciflorus, Cyclopoida morfo 1 y Larva Nauplio 

Cyclopoida. El punto de muestreo de mayor densidad fue Ciénaga de Malambo P1, seguido de 

Ciénaga de Malambo P4. El phylum con mayor representatividad en riqueza y densidad fue 

Rotífera, seguido de Arthropoda, aunque este tuvo el mismo valor de riqueza que Protozoa, con 

cuatro (4) taxones. 

 

 Perifiton 

La comunidad perifitica en la ciénaga estuvo compuesta por 17 morfoespecies con aporte del 

47,06% de las Bacillariophytas, seguida de las Chlorophytas con 23,53% de las morfoespecies, 

en cuanto a la densidad las Bacillariophytas fueron dominantes con el 85,15% de la densidad 

total y las densidades oscilaron entre  1296,05 ind/cm2 (P5) y 2832 ind/cm2 (P2), la comunidad 

se caracterizó por tener una diversidad de Shannon baja en todos los puntos de muestreo, con 

valores medios de equidad j´: 0,49 (P4) y J´: 0,74 (P1) y dominancias bajas 0,24 (P1) y 0,48 (P2).  

En general los sustratos disponibles en la ciénaga tuvieron colonización por parte de perifiton. 

 Macroinvertebrados bentónicos 

La comunidad de Macroinvertebrados bentónicos de la ciénaga de Malambo estuvo 

conformada por siete (7) morfoespecies, las más abundante fue Melanoides tuberculatus, la 

cuales muestra una gran adaptabilidad a diferentes condiciones ecológicas, pero su 

establecimiento exitoso se asocia frecuentemente con ambientes eutróficos. Se observa una 

composición mayormente estructurada constituida por anélidos, molusco e insectos de la 

familia Chironomidae. 

 Macrófitas 

La comunidad de macrófitas en la ciénaga de Malambo estuvo conformada por dos (2) especies, 

siendo Eichhornia crassipes la que presentó mayor cobertura, con un máximo de 76,82% en el 

punto de monitoreo P3. E. crassipes presentan alta capacidad invasiva, indicativo de la 
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necesidad de establecer medidas de evaluación y control sobre la macrófitas en la ciénaga. Solo 

se reportaron macrófitas en los puntos P3 y P5.  

 Peces 

A pesar del esfuerzo de pesca no se reportaron capturas en la ciénaga de Malambo.  

6.1.3 Ciénaga de Sabanagrande 

 Fitoplancton 

La comunidad fitoplanctónica en la ciénaga registró una riqueza en los puntos de muestreo que 

oscilaron entre 20 morfoespecies (P1) y 21 morfoespecies (P2) con dominancia de las 

Euglenozoa con el 37,04%, la densidad osciló entre 1350800 ind/l (P2) y 1163600 ind/l con una 

dominancia general de la densidad del 83,85% y la morfoespecie de mayor abundancia fue 

Monoraphidium sp1 con abundancia del más del 80% en cada uno de los puntos de muestreo. En 

general la comunidad fitoplanctónica se caracterizó por tener una densidad baja 0,60 y 0,72, 

equidad baja J´: 0,19 y J´: 0,24 y alta dominancia 0,66 – 0,74. De acuerdo con la densidad 

registrada este sistema es considerado hipereutrofico. 

 Zooplancton 

En la ciénaga Sabanagrande, la comunidad de zooplancton estuvo representada por 14 

morfoespecies, las cuales se encontraron distribuidas en tres (3) phyla. Las morfoespecies más 

representativas fueron Brachionus sp1 y Filinia sp. El punto de monitoreo de mayor densidad 

fue P1, y según los índices niveles de diversidad intermedios. 

 Perifiton 

La comunidad perifitica registró una riqueza de 11 morfoespecies con dominio de las 

Bacillariophytas del 45,45%, la riqueza osciló entre 7 morfoespecies (P2) y 11 morfoespecies 

(P1), la densidad estuvo dominada por las Bacillariophytas con el 91,19% y la densidad osciló 

entre 3605,33 ind/cm2 (P2) y 5223,47 cm2 (P1) y la morfoespecie Navicula sp1 fue la mas 

abundante en los puntos de muestreo con mas del 51% de la densidad total en puntos de 
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muestreo. La estructura del perifiton en la ciénaga se caracterizó por tener una baja diversidad, 

equidad con valores medios y valores bajos de dominancia, colonizando los sustratos 

disponibles en la ciénaga. 

 Macroinvertebrados bentónicos 

En la ciénaga Sabanagrande no se reportaron morfoespecies de macroinvertebrados 

bentónicos, estos resultados se relacionan con los niveles de carga orgánica en la ciénaga que 

disminuyen significativamente su capacidad de carga ecológica.  

 Macrófitas 

La comunidad de macrófitas en la ciénaga de Sabanagrande estuvo conformada por una (1) 

especie, Eichhornia crassipes, la cual obtuvo 100,00% de cobertura en el punto de monitoreo 

P1. E. crassipes presentan alta capacidad invasiva, indicativo de la necesidad de establecer 

medidas de evaluación y control sobre la macrófitas en la ciénaga.  

 Peces 

A pesar del esfuerzo de pesca no se reportaron capturas en la ciénaga de Sabanagrande.  

6.1.4 Ciénaga de Santo Tomás 

 Fitoplancton 

En la ciénaga Santo tomas la comunidad fitoplanctónica estuvo representada por 23 

morfoespecies con riquezas que oscilaron entre 19 morfoespecies para cada punto de muestreo 

con mayor porte por la Euglenozoa con el 39,13%, la densidad estuvo dominada por las 

Bacillariophytas con el 81,78% de la densidad total, en los puntos de muestreo la densidad osciló 

entre 21700 ind/L (P2) y 26600 ind/L (P1), la morfoespecie Aulocosaeria sp (Bacillariophyta) fue 

la mas abundante con mas del 71,43% de la densidad total para cada punto de muestreo. Los 

índices biológicos aplicados a la comunidad fitoplanctónica mostró una comunidad inestable 

con baja diversidad de Shannon y equidad y altos valores de dominancia. de acuerdo con la 

densidad fitoplanctónica registrada en la ciénaga se considera un sistema hipereutrofico. 
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 Zooplancton 

En la ciénaga Santo Tomás, la comunidad de zooplancton estuvo representada por 12 

morfoespecies, las cuales se encontraron distribuidas en tres (3) phyla, las morfoespecies más 

representativas fueron Brachionus falcatus y Filinia sp. El punto de monitoreo de mayor 

densidad fue P2. 

 Perifiton 

El perifiton en la ciénega muestra una riqueza de 13 morfoespecies con dominio de las 

Bacillariophytas en su composición con mas del 69% del total de morfoespecies, en P1 la riqueza 

fue de 7 morfoespecies y una densidad de 6389,6 ind/cm2 y en P2 fue de 13 morfoespecies y 

4363,10 ind/cm2 las Bacillariophytas aportaron más del 97,75% de la densidad total y la 

morfoespecie Navicula sp2 fue la de mayor densidad en cada punto de muestreo con mas del 

47,96% de la densidad en cada punto de muestreo. Se pudo observar que el perifiton en la 

ciénaga coloniza los sustratos disponibles logrando establecerse. 

 Macroinvertebrados bentónicos 

La comunidad de macroinvertebrados bentónicos de la ciénaga de Santo Tomás estuvo 

conformada por dos (2) morfoespecies, todas pertenecientes al phylum Mollusca. La 

prevalencia de este phylum bentónico en la ciénaga es resultado de sus condiciones de carga 

orgánica y contenido de carbonatos, los cuales representan factores esenciales en el 

establecimiento y desarrollo de este grupo taxonómico. 

 Macrófitas 

La comunidad de macrófitas en la ciénaga de Sabanagrande estuvo conformada por una (1) 

especie, Eichhornia crassipes, la cual obtuvo 100,00% de cobertura en el punto de monitoreo 

P1. E. crassipes presentan alta capacidad invasiva, indicativo de la necesidad de establecer 

medidas de evaluación y control sobre la macrófitas en la ciénaga.  

 Peces 
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A pesar del esfuerzo de pesca no se reportaron capturas en la ciénaga de Sabanagrande.  

6.1.5 Ciénaga El Convento 

 Fitoplancton 

El fitoplancton en la ciénaga del Convento se caracterizó por tener una estructura estable con 

una diversidad media oscilando entre H: 2,35 (P2) y H:2,21 (P21) con valores altos de equidad y 

baja dominancia.  Se registraron 27 morfoespecies con mayoría de las Euglenozoa (37,04%) en 

la riqueza general, la riqueza osciló entre 19 morfoespecies (P1) y 24 morfoespecies (P2), la 

densidad fitoplanctónica tuvo su mayor representación con las Chlorophytas aportando el 

42,39% de la densidad total, en P1 la densidad fue de 16200 ind/l, en P2 fue mayor con 23200 

ind/L, la morfoespecie con mayor abundancia en los puntos de muestreo fue Actinasctrum sp 

con más del 30% de la abundancia total para cada punto, de acuerdo con la densidad 

fitoplanctónica registrada en la ciénaga se considera un sistema hipereutrofico.  

 Zooplancton 

La comunidad zooplanctónica en la ciénaga El convento estuvo conformada por 14 

morfoespecies, vinculadas a tres (3) phyla. Las morfoespecies más abundantes fueron Larva 

Nauplio de Cyclopoida y Brachionus sp. Las densidades zooplanctónicas máximas estuvieron 

relacionadas con el punto de monitoreo P2 y se evidenciaron niveles bajo de diversidad. 

 Perifiton 

El perifiton en los puntos de muestreo estuvo caracterizado por 13 morfoespecies, dominada 

por las Bacillariophytas con el 69,23%, en el punto de muestreo P1, se registró ocho (8) 

morfoespecies y una densidad de 4363,20 ind/cm2 y P2 se presentó una mayor riqueza con 10 

morfoespecies y la densidad fue baja con 3339 ind/cm2, la morfoespecie de mayor abundancia 

en los puntos de muestreo fue Navicula sp1, en general la estructura se caracterizo por ser 

inestable con valores de diversidad baja, equidad media y valores de dominancia media, sin 

embargo se registró colonización del perifiton en los sustratos disponibles en la ciénaga. 

 

 Macroinvertebrados bentónicos 
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En la ciénaga El convento la comunidad de macroinvertebrados estuvo representada por dos (2) 

morfoespecies. En general, estos valores de riqueza son considerados bajos, sin embargo, no 

resultan sorprendentes en el bentos de los sistemas lenticos ya que estos además de ser 

tendientes a la eutrofia ofrecen mayor oportunidad de refugio a los macroinvertebrados 

principalmente en las macrófitas, además pueden esconderse en el interior de conchas, debajo 

de troncos y otros materiales. Melanoides tuberculatus fue la especie más representativa de la 

ciénaga.  

 Macrófitas 

La comunidad de macrófitas en la ciénaga El Convento estuvo conformada por dos (2) especies, 

Eichhornia crassipes y Thypha dominguensis, la mayor cobertura se relacionó con E. crassipes. 

Las especies reportadas presentan alta capacidad invasiva, indicativo de la necesidad de 

establecer medidas de evaluación y control sobre la macrófitas en la ciénaga. Solo se observaron 

macrófitas en el punto de monitoreo P1. 

 Peces 

Después de un esfuerzo muestral de 10 lances de atarraya en cada punto de monitoreo, no se 

tuvo éxito, con respecto a la captura de peces.  

6.1.6 Ciénaga La Luisa 

 Fitoplancton 

La comunidad fitoplanctónica en la ciénaga estuvo conformado por 21 morfoespecies, con una 

contribución del 52,4% de las Euglenozoa en la riqueza de especies distribuido en un solo punto 

de muestreo, ya que el otro punto estaba invadido por un gran tapón de macrófitas. La densidad 

fitoplanctónica fue de 10311,11 ind/l, de ellos el 55,17% son Euglenozoas, sin embargo, las 

morfoespecies del genero Oscillatoria (Cianobacteria) aportaron mas del 21% de la abundancia 

total. De acuerdo con la densidad del fitoplancton la ciénaga registra un estado hipereutrófico. 

La comunidad en general tiene una estructura estable con valore medios de diversidad de 

Shannon (H:2,78), con alta equidad y baja dominancia.  



 

INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE 
CARACTERIZACIÓN DE COMUNIDADES 

HIDROBIOLÓGICAS 

FO-PO-PSM-74-01 

09/11/2020 

Versión: 02 

Página 354 de 392 

OT-7517-3 B- Versión 00 
 

www.serambiente.com 

Tel: (57) (5) 385 8220 - Carrera 41 No. 73B – 72 

Barranquilla, Colombia 

 

 

 Zooplancton 

En la ciénaga La Luisa, la comunidad de zooplancton estuvo representada por diez (10) 

morfoespecies, las cuales se encontraron distribuidas en tres (3) phyla. Las morfoespecies más 

representativas fueron Brachionus havanaensis. 

 Perifiton 

El perifiton en la ciénaga registró una estructura inestable con valores bajos de diversidad H: 1, 

equidad media y dominancia media, el cual estuvieron relacionados con la baja riqueza se 

especies (7) y alta densidad 8697,8ind/cm2, Nitzschia sp1 fue la morfoespecie de mayor aporte 

a la densidad con el 67,15%. Las condiciones fisicoquímicas y condiciones ambientales de las 

aguas de la ciénaga permiten la colonización del perifiton en los sustratos disponibles en la 

ciénaga. 

 Macroinvertebrados bentónicos 

La comunidad de Macroinvertebrados bentónicos de la ciénaga La Luisa estuvo conformada por 

una (1) morfoespecie, perteneciente al phylum Mollusca. Melanoides tuberculatus fue laespecie 

de mayor abundancia, en general estos moluscos frecuentan pozos, charcas, bebederos, 

lagunas, estanques y canales de irrigación con aguas claras o ligeramente turbias, con 

abundante vegetación acuática sumergida y/o flotante con sustrato fangoso rico en materia 

orgánica. 

 Macrófitas 

La comunidad de macrófitas en la ciénaga la Luisa estuvo conformada por dos (2) especies, 

Eichhornia crassipes y Mimosa pudica, la mayor cobertura se relacionó con E. crassipes. Las 

especies reportadas presentan alta capacidad invasiva, indicativo de la necesidad de establecer 

medidas de evaluación y control sobre la macrófitas en la ciénaga. 

 Peces 

La comunidad de peces en la ciénaga La Luisa estuvo representada por una especie, Ctenolucius, 

hujeta, la cual obtuvo 21,00 Individuos. Esta especie se caracteriza por su forma del cuerpo, ess 
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conocida como agujeta, no tiene importancia comercial, es un típico habitante de los sistemas 

neotropicales. Se distribuye por América del Sur en las cuencas de los ríos Magdalena y Sinú. 

6.1.7 Río Magdalena 

 Fitoplancton 

En el río Magdalena el fitoplancton registró baja riqueza de especies con nueve (9) 

morfoespecies, de ellas el 44,44% fueron diatomeas, la densidad fue baja oscilando entre 169 

ind/L (P2) y 2875 ind/L (P3), la morfoespecie Oscillatoria sp1 tuvo la mayor densidad en P1 y P3 

mientras que en P2 fue la diatomea Aulacosaeria sp. La estructura de manera general en la 

ciénaga fue inestable con valores bajos de diversidad, valores bajos a medios de equidad y 

dominancias medias y altas, gran parte de estos resultados están relacionados por la alta 

turbiedad que presenta las aguas del río Magdalena. 

 

 Zooplancton 

La comunidad de zooplancton en los puntos de monitoreo localizados en el Río Magdalena 

estuvo conformada por 10 morfoespecies vinculadas a cuatro (4) phyla. Larva Nauplio de 

Cyclopoida fue la morfoespecie más representativa. Las densidades zooplanctónicas máximas 

se relacionaron con el punto de monitoreo P2, y se evidenciaron bajos niveles de diversidad. 

 Perifiton 

La comunidad perifitica en los puntos del río Magdalena estuvieron caracterizados por tener 

baja riqueza de especies con dominio de las Bacillariophytas, las densidades oscilaron entre 

833,18 ind/cm2 (P1) y 6123 ind/cm2 (P2) y las morfoespecies mas abundantes fueron Synedra 

sp y Navicula sp1 a nivel estructural el perifiton fue inestable con valores bajos de Diversidad de 

Shannon, valores medios y altos de equidad y valores bajos a medios de dominancia. Las 

condiciones ambientales y fisicoquímicas del agua permiten la colonización del perifiton en los 

diferentes sustratos en la ciénaga. 

 Macroinvertebrados bentónicos 
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La comunidad de macroinvertebrados bentónicos en el río Magdalena estuvo conformada por 

dos (2) morfoespecies, pertenecientes al los phyla Annelida y Arthropoda, Chironomidae morfo 

1 fue la morfoespecie más abundante. Solo se reportaron individuos en el punto P2.  

 Macrófitas 

La comunidad de macrófitas en el río Magdalena estuvo conformada por dos (2) especies, 

Eichhornia crassipes y Paspalum sp1, la mayor cobertura se relacionó con E. crassipes. Las 

especies reportadas presentan alta capacidad invasiva, indicativo de la necesidad de establecer 

medidas de evaluación y control sobre la macrófitas en el sistema. El género Paspalum es uno 

de los más diversos dentro de la familia Poaceae, con alrededor de 350 especies, confinadas a 

las regiones tropicales y templadas de ambos hemisferios, en especial del hemisferio oeste. 

 Peces 

Pese al esfuerzo de pesca no se realizaron capturas en el río Magdalena. 

6.2 Cuenca Canal del Dique 

6.2.1 Embalse El Guájaro 

 Fitoplancton 

 Zooplancton 

La comunidad de zooplancton en la ciénaga del Rincón estuvo representada por veintiocho (28) 

morfoespecies, distribuidas en tres (3) phyla. Las morfoespecies más representativas en el 

embalse fueron Larva Nauplio de Cyclopoida y Keratella americana, Las densidades máximas 

zooplanctónicas estuvieron relacionadas con el punto de monitoreo P9, y la mayor rqieuza se 

presentó en P1 y se estimaron valores de medios a altos de diversidad en la mayoría de los 

puntos de monitoreo. 

 Macroinvertebrados bentónicos  

La comunidad de macroinvertebrados bentónicos en el embalse El Guájaro estuvo representada 

por nueve (9) morfoespecies pertenecientes a los phyla Mollusca y Arthropoda, M. tuberculatus 
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fue la morfoespecie de mayor abundancia, el punto de monitoreo P9 se relacionó con la mayor 

densidad bentónica. En este sistema se resalta una composición bentónica mayormente 

estructurada, se observaron además de moluscos insectos de las familias Leptophlebiidae y 

Polymitarcidae, relacionados con aguas de buena calidad.  

 Macrófitas 

La comunidad de macrófitas en el embalse El Guájaro estuvo conformada por una (1) especie, 

Eichhornia crassipes, la cual obtuvo su cobertura máxima en el punto de monitoreo P4; en los 

puntos P6, P7 y P8 no se observaron macrófitas. E. crassipes presentan alta capacidad invasiva, 

indicativo de la necesidad de establecer medidas de evaluación y control sobre la macrófitas en 

el embalse. 

 Peces 

Pese al esfuerzo de pesca no se realizaron capturas en el embalse El Guájaro.  

6.2.2 Ciénaga San Juan de Tocagua 

 Fitoplancton 

El fitoplancton en la ciénaga estuvo caracterizado por tener una baja riqueza de especies (10) 

con dominio de las Cianobacterias con el 60%, la densidad fue alta oscilando 6840000 ind/l (P2) 

y 8313600 ind/l (P1), las morfoespecies del género Raphidiopsis (cianobacterias), aportaron más 

del 93% de la densidad total en cada punto de muestreo. A nivel estructural la comunidad 

fitoplanctónica fue inestable con valores de diversidad y equidad y valores medios y altos de 

dominancia. De acuerdo con la densidad del fitoplancton la ciénaga registra un estado 

hipereutrófico. 

 Zooplancton 

En la ciénaga de Tocagua la comunidad de zooplancton estuvo representada por seis (6) 

morfoespecies, las cuales se encontraron distribuidas en dos (2) phyla. La morfoespecie más 
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abundante fue Brachionus calyciflorus. El punto de monitoreo P2 presentó la mayor densidad 

zooplanctónica. 

 Perifiton 

La comunidad perifitica en la ciénaga estuvo representado por 11 morfoespecies, con mayoría 

de las Bacillariophytas, oscilando entre cinco morfoespecies (P2) y 10 morfoespecies (P1), la 

densidad presentó la misma tendencia de la riqueza con una mayor densidad con 10461 ind/cm2 

(P1) y 918,38 ind/cm2 (P2), las mayores densidades fueron aportadas por las morfoespecies 

Navicula sp1 (P1) y Nitzschia sp1 (P2). La estructura del perifiton se caracterizó por tener una 

diversidad baja, valores medios y altos de equidad y dominancias bajas. Las condiciones 

ambientales y fisicoquímicas del agua permiten el establecimiento del perifiton en los diferentes 

sustratos disponibles en la ciénaga. 

 

 Macroinvertebrados bentónicos 

La comunidad de Macroinvertebrados bentónicos en la ciénaga San Juan de Tocagua estuvo 

representada por cuatro (4) morfoespecies, la más representativa fue Melanoides tuberculatus. 

Las máximas densidades bentónicas estuvieron relacionadas con el punto de monitoreo P2. 

 Macrófitas 

La comunidad de macrófitas en la ciénaga de San Juan de Tocagua estuvo conformada por una 

(1) especie, Pistia stratiotes, la cual obtuvo 100,00% de cobertura en los puntos de monitoreo.  

 Peces 

La comunidad de peces en la ciénaga de San Juan de Tocagua, estuvo representada por tres (3) 

especies: Andinoacara latifrons, Caquetaia kraussi y Poecilia sp, la de mayorabundancia fue esta 

última y el punto de monitoreo P1 registró la mayor abundancia. Todas las especies reportadas, 

son consideradas bioindicadores de contaminación orgánica, ya que son altamente tolerantes a 

condiciones adversas.  
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6.3  Cuenca Litoral 

6.3.1 Ciénaga del Totumo 

 Fitoplancton 

La comunidad fitoplanctónica de la ciénaga estuvo caracterizada por tener baja riqueza de 

morfoespecies (11 taxa) con un mayor aporte de las Euglenozoa. La riqueza osciló entre seis (6) 

morfoespecies (P1) y 10 taxa (P2), la densidad osciló entre 178,13 ind/L y 445,31 ind/l (P2) con 

dominio de las Bacillariophytas en mas del 45,61% de la densidad total y la morfoespecie de 

mayor presencia fue Aulacosaeria sp con porcentajes entre el 36,14% y 42,98%. De acuerdo con 

la densidad del fitoplancton la ciénaga registra un estado eutrófico. 

 Zooplancton 

La comunidad zooplanctónica en la ciénaga El Totumo estuvo conformada por nueve (9) 

morfoespecies distribuidas en tres (3) phyla. Las morfoespecies más representativas fueron 

Brachionus havanaensis y Larva Nauplio de Cyclopoida. La máxima densidad zooplanctónica 

estuvo relacionada con el punto de monitoreo P1, y se estimaron niveles bajos de diversidad. 

 Perifiton 

El perifiton en la ciénaga estuvo compuesto por 13 morfoespecies, de ellas el 61,55 pertenecen 

a las Bacillariophytas, la riqueza osciló entre cinco (5) morfoespecies en y densidad de 2464 

ind/cm2 en P1 y 12 morfoespecies y densidad de 11421 ind/cm2 (P2), las Bacillariophytas 

aportaron mas del 85,75% de la densidad total y la morfoespecie Navicula sp1 fue la de mayor 

aporte en los puntos de muestreo. En general las condiciones medio ambientales y 

fisicoquímicas del agua permiten la colonización del perifiton en los diferentes sustratos. 

 Macroinvertebrados bentónicos 

La composición de macroinvertebrados bentónicos de la ciénaga del Totumo estuvo dominada 

por los gasterópodos Melanoides tuberculatus e Hydrobiidae morfo 1. El primero habita en ríos, 

quebradas, arroyos, caños, canales y otros sistemas lénticos naturales y artificiales, incluidos los 
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embalses. Por su parte Hydrobiidae frecuenta fondos blandos con presencia de materia 

orgánica. El punto de monitoreo P1 obtuvo los valores mayores de riqueza y densidad. 

 Macrófitas 

No se reportaron morfoespecies de macrófitas en la ciénaga del Totumo. 

 Peces 

Pese al esfuerzo de pesca, no se realizaron capturas en la ciénaga del Totumo. 

6.3.2 Ciénaga de Balboa 

 Fitoplancton 

El fitoplancton en la ciénaga de Balboa estuvo compuesto por 21 morfoespecies, de ellos el 

90,48% son Bacillariophytas todas de origen marina, la riqueza osciló entre cuatro (4) 

morfoespecies P1 y 21 morfoespecies P2, la densidad estuvo dominada por las Bacillariophytas 

con el 97,76% de la abundancia total, oscilando entre 74 ind/l (P1) y 31400 ind/L (P2), la 

morfoespecie de mayor abundancia fue Navicula sp2. La comunidad perifitica se caracterizó por 

tener una estructura inestable con una diversidad baja, equidad con valores medias a altos y 

dominancias bajas. De acuerdo a la densidad fitoplanctónica el sistema se considera 

oligotrófico. 

 Zooplancton 

La comunidad de zooplancton en la ciénaga de Balboa estuvo representada por nueve (9) 

morfoespecies vinculadas a tres (3) phyla. Las morfoespecies más representativas fueron Larva 

Nauplio de Cyclopoida y Cyclopoida morfo 1. El punto de monitoreo P1 presentó la mayor 

densidad zooplanctónica. 

 Perifiton 

Durante el presente monitoreo no se pudo recoger sustratos disponibles, las abundantes lluvias 

aumentaron el volumen de agua en la ciénaga cubriendo los sustratos. 

 Macroinvertebrados bentónicos 
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La comunidad de Macroinvertebrados bentónicos de la ciénaga de Balboa estuvo representada 

por una (1) morfoespecie, perteneciente al phylum Annelida. Solo se reportaron individuos en 

el punto de monitoreo P1. 

 Macrófitas 

No se reportaron morfoespecies de macrófitas en esta ciénaga. 

 Peces 

En la ciénaga de Balboa se reportó la presencia de individuos de Poecilia sp. 

6.3.3 Ciénaga de Mallorquín 

 Fitoplancton 

El fitoplancton en la ciénaga de Mallorquín estuvo compuesto por 22 morfoespecies, de ellas el 

72,7% de ellas son Bacillariophytas, la riqueza en general fue baja para los puntos de muestreo, 

oscilando entre tres (3) morfoespecies (P1) y 12 morfoespecies (P3), La densidad estuvo 

dominada principalmente por las Bacillariophytas que aportaron mas del 86,30% de la densidad 

total, esta osciló entre 88,89 ind/L (P1) y 7075 ind/L (P3), En P1 la morfoespecie Oscillatoria sp1 

fue la de mayor abundancia, esta presencia estaría asociada principalmente a la desembocadura 

del arroyo León sobre la ciénaga, para el resto de puntos de muestreo las morfoespecies 

Nitzschia y Navicula fueron las de mayor aporte a la densidad total. De acuerdo a la densidad 

fitoplanctónica el sistema se considera oligotrófico. 

 Zooplancton 

La comunidad de zooplancton en la ciénaga de Mallorquín estuvo representada por diez (10) 

morfoespecies, distribuidas en cuatro (4) phyla. Las morfoespecies más abundantes fueron 

Tintinnopsis sp y Larva Nauplio de Cyclopoida. El punto de monitoreo P4 presentó la mayor 

densidad zooplanctónica, se evidenciaron bajos niveles de diversidad asociados posiblemente a 

la domincancia de algunas especies. 

 Perifiton 
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Durante el presente monitoreo no se registraron sustratos disponibles, esto a causa del alto nivel 

de aguas causado por las fuertes lluvias. 

 Macroinvertebrados bentónicos 

La comunidad de macroinvertebrados bentónicos de esta ciénaga se caracterizó por presentar una 

composición bentónica de especies eurihalinas, como Corbula sp, Corbula caribea, Mytilus sp, 

Neritina sp, Cerithidae morfo 1, Anomalocardia sp y Protothaca sp, por lo general tolerantes a 

variaciones en la salinidad. También se observaron efemerópteros del género Campsurus. 

 Macrófitas 

No se reportaron morfoespecies de macrófitas en esta ciénaga. 

 Peces 

A pesar del esfuerzo de pesca no se reportaron especies de peces durante las faenas realizadas en 

la ciénaga Mallorquín. 

6.3.4 Ciénaga de Los Manatíes 

 Fitoplancton 

En la ciénaga los manatíes la comunidad fitoplanctónica se caracterizó por tener una baja 

riqueza de especies siete (7) morfoespecies, de ellas el 83,3% son Bacillariophytas, la densidad 

fue de 1450 ind/L, la morfoespecie Navicula sp4 fue la de mayor densidad en la ciénaga con más 

del 92,15% (1336,11 ind/l), de acuerdo a la densidad registrada el sistema se considera 

oligotrófico. 

 Zooplancton 

En la ciénaga de los manatíes, la comunidad de zooplancton estuvo representada por seis (6) 

morfoespecies, las cuales se encontraron distribuidas en dos (2) phyla. La morfoespecie más 

representativa en la ciénaga fue Brachionus angularis, se presentaron bajos niveles de 

diversidad. 
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 Perifiton 

El perifiton en la ciénaga presentó una baja riqueza de especies con seis (6) especies todas 

pertenecientes a las Bacillariophytas, la densidad fue de 10354 ind/cm2, la morfoespecie con 

mayor densidad con el 67,07% de la densidad total. La estructura de la comunidad se caracterizó 

por tener baja diversidad, la equidad presentó valores medios de equidad al igual que la 

dominancia, las condiciones ambientales de la ciénaga permite el establecimiento del perifiton 

en los sustratos disponibles. 

 Macroinvertebrados bentónicos 

La comunidad de Macroinvertebrados bentónicos de esta ciénaga estuvo representada por las 

morfoespecies Campsurus sp e Hydrobiidae morfo 1, siendo esta última la más abundante.  

 Macrófitas 

No se reportaron morfoespecies de macrófitas en la ciénaga Los Manatíes. 

 Peces 

En la ciénaga Los Manatíes no se capturaron individuos de este grupo hidrobiológico, lo que tal 

vez se deba a la poca profundidad que presentó el sistema el día que se efectuó el monitoreo.  

6.3.5 Ciénaga del Rincón 

 Fitoplancton 

El fitoplancton en la ciénaga registró baja riqueza de especies con 13 morfoespecies, de ellas las 

Chlorophytas aportaron más del 47,15% de la riqueza, la densidad promedio fue de 2620200 

ind/l oscilando entre 239600 ind/L (P1) y 5000800 ind/l (P2) en este punto también se reportó 

el mayor número de morfoespecies (13) esta situación es favorecida por la descarga de aguas 

del arroyo león en este punto. En general la comunidad se caracterizó por tener una estructura 

inestable con baja diversidad, equidad y valores medios de dominancia principalmente en P2, 

de acuerdo a la densidad registrada este cuerpo de agua se considera eutrófico. 
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 Zooplancton 

La comunidad de zooplancton en la ciénaga del Rincón estuvo representada por seis (6) 

morfoespecies, distribuidas en tres (3) phyla. La morfoespecie más representativa en la ciénaga 

fue Brachiounus angularis Las densidades máximas zooplanctónicas estuvieron relacionadas 

con el punto de monitoreo P2 y se estimaron valores bajo de diversidad. 

 Perifiton 

El perifiton en la ciénaga presenta una estructura inestable caracterizado por tener diversidad 

baja, con una riqueza baja, seis (6) morfoespecies pertenecientes a las Bacillariophytas, la 

densidad fue alta con 10354 ind/cm2, la equidad presentó valores medios al igual que la 

dominancia, que fue atribuida a la morfoespecie Nitzschia sp3 que aportó mas del 67,07% de la 

densidad total. Las condiciones de la ciénaga permiten el establecimiento del perifiton en los 

sustratos disponibles.  

 Macroinvertebrados bentónicos 

La comunidad de Macroinvertebrados bentónicos de la ciénaga El Rincón estuvo conformada por 

dos (2) morfoespecies, pertenecientes al phylum Arthropoda, de las familias Leptophlebidae y 

Polymitarcidae. Sólo se registraron morfoespecies en el punto P1. 

 Macrófitas 

No se reportaron morfoespecies de macrófitas en la ciénaga del Rincón. 

 Peces 

Se reportan solo dos especies (Oreochromis niloticus y Mugil liza), las cuales presentan 

características altamente tolerantes a condiciones adversas y/o de contaminación, e incluso son 

reportadas en ambientes con bajos niveles de oxígeno. Este resultado puede estar mostrando 

algún grado de contaminación en este sistema acuático, por lo que solo coexisten estas especies, 

y no otras menos tolerantes.  
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8. ANEXOS 

A continuación, en la Tabla 242 se relacionan los anexos del presente informe técnico. 
 

Tabla 242. Anexos del informe técnico 

Anexo Archivo Páginas 

Anexo 1. Reporte de laboratorio Reporte SERAMBIENTE S.A.S 172 

Anexo 2. Formatos de campo 
Formatos de campo 42 

Cadena de custodia 2 

Anexo 3 Acreditación IDEAM Resolución 1169 del 2022 10 

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2022. 

 

 

(FIN DEL INFORME) 


