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Registro de la fanerógama marina introducida Halophila stipulacea 
(Forssk.) Asch. 1867 en el Archipiélago de Los Roques, Venezuela 

Jesús Antonio Bello-Pulido,  Jorge Barrios-Montilla,   

Antonio Quintero,  Jesús F. Gamboa-Márquez 

Resumen: Las praderas de fanerógamas marinas en Venezuela están representadas por ocho especies 
pertenecientes a las familias Cymodoceaceae, Hydrocharitaceae y Ruppiaceae. En esta nota se presenta 
el primer registro en la región insular del pasto marino Halophila stipulacea, originario del Océano 
Índico, siendo previamente documentada en cinco localidades del litoral centro-occidental de Vene-
zuela. Se señala su presencia en 14 cayos de los 15 visitados en el Parque Nacional Archipiélago de 
Los Roques. Se describen los caracteres morfológicos vegetativos de las muestras de H. stipulacea 
halladas. El pasto marino se encontró creciendo con Thalassia testudinum y Syringodium filiforme, 
observándose una gran cantidad de ejemplares de esta especie exótica, y en algunos sectores se encon-
traron pequeños parches aislados de pastos libres de H. stipulacea. Se plantea la posibilidad de que 
esta especie tenga una distribución más amplia en el archipiélago que la registrada en este estudio, por 
lo que se recomiendan nuevas investigaciones. 
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Record of the marine introduced phanerogam Halophila stipulacea (Forssk.) Asch. 1867 in 

Archipielago Los Roques, Venezuela 

Abstract: The seagrass meadows in Venezuela are represented by eight species, belonging to the fami-
lies Cymodoceaceae, Hydrocharitaceae and Ruppiaceae. This note presents the first record for the 
Venezuelan insular region of the seagrass Halophila stipulacea, native to the Indian Ocean, being pre-
viously documented in five locations on the central-western coast of Venezuela. Its presence is pointed 
in 14 keys of the 15 visited in the Los Roques Archipelago National Park. The vegetative morphologi-
cal characters of H. stipulacea specimens found are described. The seagrass was found growing with 
Thalassia testudinum and Syringodium filiforme, with a large number of specimens of this exotic spe-
cies observed, and in some sectors small isolated patches of grasses free of H. stipulacea were found. 
The possibility is raised that this species has a broader distribution in the archipelago than that recorded 
in this study, so further research is recommended. 

Key words: Seagrass; Hydrocharitaceae; alien species; National Park; Caribbean Sea.  

En Venezuela, las angiospermas marinas están presentes en fondos de substrato 
blando y con un moderado dinamismo del oleaje, distribuidas en bahías y lagunas litora-
les a lo largo del eje costero continental, incluyendo la región insular. Estas plantas pue-
den integrar parches o praderas, conformadas por una o más de las siguientes especies: 
Halodule wrightii Asch. y Syringodium filiforme Kütz. (Cymodoceaceae); Thalassia 

testudinum Banks & Sol. ex K.D.Koenig, Halophila baillonis Asch. ex Dickie, Halo-

phila decipiens Ostenf. y Halophila stipulacea (Forssk.) Asch. (Hydrocharitaceae); 
Ruppia maritima L. y Ruppia didyma Sw. ex Wikstr. (Ruppiaceae), para un total de 
cinco géneros y ocho especies (Vera et al. 2021). Se descarta a Halodule beaudetteii 

Den Hartog, por ser considerada un sinónimo de H. wrightii (World Flora Online 
2024; página web para actualizar los nombres científicos de estas plantas vasculares).  
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La única fanerógama marina exótica señalada en las costas de Venezuela es 
Halophila stipulacea. Esta planta es originaria de la región tropical del Océano Índico, 
abarcando la costa este de África, India, Mar Rojo y Golfo Pérsico (Di Martino et al. 
2006, Gambi et al. 2009, van Tussenbroek et al. 2010, Sghaier et al. 2011). En su área 
de distribución natural, se encuentra principalmente en aguas someras, sin embargo, se 
le puede hallar en profundidades cercanas a los 30 m, formando por lo general parches 
densos continuos, monoespecíficos o mixtos con otras fanerógamas sumergidas, e 
incluso acompañada de varias especies de macro algas (Jacobs y Dicks 1985, Malm 
2006, Short et al. 2007, Smulders et al. 2017, Rodríguez-Guía et al. 2018). Estas 
características también están presentes en regiones de introducción de la especie en el 
Mar Mediterráneo y el Mar Caribe (Willette y Ambrose 2012, van Tussenbroek et al. 
2016, Smulders et al. 2017), incluyendo Venezuela (Vera et al. 2014, Rodríguez-Guía 
et al. 2018).  

Morfológicamente, Halophila stipulacea se caracteriza por ser dioica, con un 
delgado rizoma rastrero en cuyos nudos (de amplia separación) nacen finas raíces no 
ramificadas, al igual que los brotes bifoliares, en ambos casos cubiertos por un par de 
estípulas incoloras, siendo esta la característica distintiva para su diferenciación con 
otras especies del mismo género, especialmente con Halophila decipiens, la cual 
presenta un par de estipulas que cubre parcialmente la base de los pecíolos (nunca los 
rizomas). Las hojas son verdes o amarillentas, translúcidas, elípticas de 5 cm de largo 
y 2 cm de acho, margen ligeramente denticulado o aserrado, con pequeños tricomas 
simples en ambas superficies. Pecíolos de 1 cm de largo. Nervadura central conspicua, 
a veces blanquecina, con 11-18 nervaduras secundarias orientadas en ángulos entre 45-60° 
que se unen en los bordes de las hojas (Gambi et al. 2010, van Tussenbroek et al. 
2010).  

Halophila stipulacea es conocida por presentar procesos de invasión en el Mar 
Mediterráneo, con registros desde 1895, donde fue introducida a través del canal de 
Suez desde el Mar Rojo (Ruiz et al. 2017). Este pasto marino fue encontrado en el 
2001 en la isla de Grenada (Mar Caribe), constituyendo su primer registro para el 
Atlántico americano (Ruiz y Ballantine 2004). Desde entonces, en apenas dos décadas 
(Winters et al. 2020), se ha expandido rápidamente hacia otras islas caribeñas como 
Martinica (2006), Dominica (2007), Santa Lucía (2008), Bonaire (2010), Guadalupe 
(2010), San Vicente (2011), Curazao (2012), San Martín (2012), San Eustaquio 
(2012), Aruba (2013), Granadinas (2013), siendo el último reporte en Puerto Rico y las 
Islas Vírgenes Británicas en 2016 (Willette y Ambrose 2009, Maréchal et al. 2013, 
Willette et al. 2014, Ruiz et al. 2017, Smulders et al. 2017, Hernández-Delgado et al. 
2020). 

La invasión acelerada en esta región del Mar Caribe, puede estar relacionada con 
el transporte natural por tormentas y corrientes marinas. Se incluye el intercambio 
comercial y turístico mediante embarcaciones, las cuales transportan fragmentos vege-
tativos viables de esta especie, encontrándose por lo general, en las cercanías de puer-
tos y lugares de anclaje (Willette y Ambrose 2012, Willette et al. 2014, Hernández-
Delgado et al. 2020).  

En Venezuela, Halophila stipulacea se registró por primera vez en el año 2013, en 
playa Mansa (10° 37' 14" N - 66° 44' 41" O), cercana a la localidad de Naiguatá en la 
costa central (estado La Guaira), donde se presume fue introducida accidentalmente 
por embarcaciones recreativas (yates y veleros), provenientes de diferentes islas del 
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Caribe (Vera et al. 2014). En dicha localidad, la especie fue encontrada creciendo a 
manera de parches, en una playa de origen artificial de baja energía, constituida por 
sedimentos de arena fina y agua con alta transparencia, a una profundidad de 1,5 m. 
Posteriormente, Rodríguez-Guía et al. (2018) registraron a esta especie en la Laguna de 
Yapascua (10°28′04″N - 67°53′56″O), Parque Nacional San Esteban (estado Carabobo). 
En esta localidad, el pasto invasor fue encontrado creciendo en la parte interna de la 
laguna, protegido de la acción eólica, en sustrato areno-gravoso y areno-fangoso, en 
una profundidad que osciló entre los 0,9 y 1,2 m. Además de los lugares mencionados, 
Vera et al. (2021) señalan la presencia de H. stipulacea en la Laguna de La Restinga 
(10°59′07″N - 64°08′53″O) en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta y en la Bahía 
de Boca de Caño (12°01′54.44″ N - 69°51′01.90″ O) Parque Nacional Morrocoy y en 
la península de Paraguaná (estado Falcón). Con respecto a la presencia de H. stipulacea 
en La Restinga, la información presentada en Vera et al. (2021) se basa en una comuni-
cación verbal sin un soporte representado por muestras recolectadas y preservadas en 
un herbario registrado, o con fotografías de la especie. En La Restinga está registrada 
Halophila decipiens (Morales-Benavides 2018), especie de similar morfología a 
H. stipulacea, como arreglo foliar en pares y borde aserrado. Finalmente, tenemos que 
Vera et al. (2022), en un muestreo continuo de cinco años, estudiaron a esta fanerógama 
exótica y sus macroalgas epifitas en la localidad de Naiguatá, costa central del país. 

En este estudio, se describe la presencia de colonias de Halophila stipulacea en 
el Parque Nacional Archipiélago de Los Roques, constituyendo el primer registro com-
probado de la especie para la región insular de Venezuela. En total se evaluaron 15 
localidades (Figura 1; Tabla 1), desde junio 2023 hasta noviembre 2023, confirmando 
su presencia en 14 de ellos, con la excepción de Cayo de Agua. La zona evaluada se 
ubica dentro de la Región A (costas e islas) y Subregión Insular Costera (A.1), las cua-
les se encuentran bajo la jurisdicción del Territorio Insular Francisco de Miranda 
(Huber y Olivera-Miranda 2010, Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela 
2011). El clima del archipiélago es árido, marcado por la influencia de factores oceano-
gráficos, las precipitaciones tienen un valor promedio anual de 256,6 mm, mínima en 
abril de 6,6 y máxima de 52,2 mm en noviembre; la humedad relativa presenta valores 
por encima de 70 %. La temperatura media anual es de 27,3°C, variando entre los 
26,2°C en enero y los 28,2°C en septiembre. Predominan los vientos alisios del Este, 
teniendo las corrientes marinas una dirección Oeste (Rodríguez 2003, Quintero y Tere-
jova 2020). 

Las muestras fueron recolectadas manualmente en zonas someras por buceo libre 
y con un nucleador de 7,5 cm de diámetro, preservándose en formalina al 4 %. Las 
áreas donde fueron encontradas las colonias de Halophila stipulacea, presentaron en 
común sustratos areno-calcáreos o areno-fangosos, y profundidades entre 0,5 a 3 m, 
con la excepción de en Mosquitoquí, una zona donde se avistaron parches cercanos a 
los 10 m. Aunque no se observaron ejemplares reproductivos, la presencia típica de 
estípulas tipo “escamas” incoloras, glabras, que cubren el pecíolo y el rizoma (Figura 2), 
además del borde de la lámina serrado-denticulado (bajo la lupa), permitió su determi-
nación taxonómica según la clave de Van Tussenbroek et al. (2010) para los pastos 
marinos tropicales del Atlántico Oeste, y las descripciones de Vera et al. (2014) y 
Rodríguez-Guía et al. (2018) para colonias estudiadas en aguas costeras de Venezuela.  
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Figura 1. Localidades visitadas en el Parque Nacional Archipiélago de Los Roques, Venezuela. Donde se 
ubicó a la fanerógama marina Halophila stipulacea.  

Tabla 1. Registros de Halophila stipulacea en el Parque Nacional Archipiélago de Los Roques, Venezuela. 
X (Presente), — (Ausente), Hal (Halophila stipulacea), Tha (Thalassia testudinum), Syg (Syringodium filiforme). 
Profundidad en m. 

Localidad Latitud N Longitud O Profundidad Sustrato H. stipulacea Pastos de: 

Carenero 11°53’31,32” 66°51’07,58” 0,5-1,5 Arenoso X Hal, Tha

Cayo Fernando 11°51’13,53” 66°48’54,68” 0,5-2,5 Arenoso X Hal, Tha, Syg

Cayo Pirata 11°56’02,75” 66°39’27,52” 0,5-1,5 Arenoso X Hal, Tha, Syg

Crasquí 11°53’00,42” 66°43’39,83” 1,0-2,5 Arenoso X Hal, Tha

Dos Mosquices 11°47’36,60” 66°53’28,53” 0,5-1,5 Arenoso X Hal, Tha, Syg

Espenquí 11°52’59,06” 66°38’39,81” 1,0-2,5 Arenoso X Hal, Tha

Francisquí 11°57’18,08” 66°38’56,14” 1,0-2,5 Arenoso X Hal, Tha

Isla Agustín 11°52’29,62” 66°43’14,99” 1,0-2,5 Arenoso X Hal, Tha, Syg

Isla Larga 11°51’45,30” 66°49’11,68” 1,0-2,5 Arenoso X Hal, Tha

Madrisquí 11°56’01,22” 66°39’36,58” 1,0-2,5 Arenoso X Hal, Tha

Mosquitoquí 11°53’11,37” 66°50’42,97” 10,0-15,0 Arenoso X Hal,

Noronquí 11°51’52,43” 66°41’20,31” 1,0-2,5 Arenoso X Hal, Tha

Rabusquí 11°52'14.88" 66°41'35.31" 1,0-2,5 Arenoso X Hal, Tha

Gran Ronque 11°57’07,48” 66°40’21,29” 0,5-2,0 Arenoso X Hal, Tha, Syg

Cayo de Agua 11°49'32.56" 66°57'2.20" 1,0-2,5 Arenoso — Tha
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Los caracteres morfológicos vegetativos de las muestras de H. stipulacea estudia-
das son: 1) rizomas con separación entre nudos de 2 a 2,7 cm; 2) estipulas oblongas, 
traslucidas y glabras; 3) pecíolo glabro de 1,4-1,8 cm de largo; 4) lámina foliar de 3,5-
5,9 cm de largo y 1,4-1,7 cm de ancho; 5) lámina foliar glabra, verde, elíptica, rara vez 
falcada, y en algunos casos desiguales, de base truncada, ápice obtuso-redondeado y el 
margen denticulado. Las muestras estudiadas se depositaron en el Herbario Isidro 
Ramón Bermúdez Romero (IRBR) de la Universidad de Oriente (J. Bello PNLR001). 

Figura 2. Muestras de Halophila stipulacea provenientes del Parque Nacional Archipiélago de Los Roques, 
Venezuela. Estípulas (flechas negras). Fotos: Ángel Fariñas. 

La extensa presencia de H. stipulacea en 14 de 15 lugares estudiados, es indicio de 
una distribución más amplia de este pasto invasor en el resto del archipiélago. A su 
vez, especulamos que haya sido desde esta región insular, el lugar de origen de intro-
ducción a las costas continentales de Venezuela (Vera et al. 2014). Al respecto, Willette 
et al. (2014) encontraron esta fanerógama en Aruba y Curazao, islas cercanas al Archi-
piélago de Los Roques, aproximadamente a 367 y 248 km de distancia respectivamente, 
por lo que probablemente ya se encontraba en algunos de los cayos de este archipiélago 
para esas fechas sin que haya sido detectada, hasta los registros del presente trabajo. 

Se ha discutido la relación entre el transporte marítimo y la dispersión de H. stipu-

lacea en la región del Gran Caribe (Vera et al. 2014, Hernández-Delgado et al. 2020). 
De esta manera, se considera que la vía de entrada y dispersión de esta especie exótica 
en el Archipiélago de Los Roques, haya ocurrido a través del fondeo y circulación de 
embarcaciones recreacionales, ya que es uno de los destinos turísticos más frecuenta-
dos en Venezuela, con una flota de yates, catamaranes y veleros provenientes de varias 
islas caribeñas, ya invadidas por H. stipulacea. Por otra parte, no se puede descartar su 
llegada desde el Mediterráneo, tomando en cuenta la información suministrada por 
autoridades administrativas del archipiélago, donde afirman que existen registros de 
entradas de embarcaciones procedentes de Italia, las cuales usan el estrecho de Gibraltar 
como área de zarpe, donde esta especie está presente y se le considera invasora. 
De hecho, Ruiz y Ballantine (2004) mencionan esta ruta para la llegada de este pasto 
marino exótico al oeste del Atlántico.  
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También hay que considerar, que la movilización de turistas de un cayo a otro, 
desde su llegada al Gran Roque, resulta un medio idóneo para dispersar fragmentos de 
este pasto exótico en el área. No menos importante es su vinculación con la actividad 
pesquera, ya que, si bien es cierto que el uso de redes de arrastre y afines no está 
permitido en el parque, las hélices de los botes pudieran dispersar a esta especie de un 
lugar a otro durante las faenas de pesca con cordel. Además, se pudo constatar la 
presencia de la especie en las nasas para la captura de langostas (Panulirus argus) y de 
peces de la zona. Esta misma propensión es mencionada por Willette y Ambrose 
(2012), en comunidades pesqueras en el Caribe oriental. 

En esta nota sólo se hace mención de la presencia o ausencia de H. stipulacea en 
los puntos de muestreo, debido a que la logística de campo estaba centrada en la eva-
luación de los parámetros físico-químicos del agua y registros atmosféricos. De esta 
manera, no se cuantificó el número y extensión de los parches encontrados, aunque si 
se pudo comprobar la presencia de más de una colonia de esta fanerógama en cada 
localidad. En algunas áreas se observaron praderas monoespecíficas de H. stipulacea 
(Mosquitoqui), mientras que otras se encontraron acompañadas de Thalassia testu-

dinum o con la asociación Thalassia testudinum-Syringodium filiforme (Tabla 1). La 
ausencia puntual señalada para Cayo de Agua, no es indicativo que no pudiera estar 
presente en otras áreas no evaluadas de este cayo en particular, al igual que localidades 
no monitoreadas en este estudio, como Sarquí, Sebastopol, ente otras.  

Se ha demostrado experimentalmente que plántulas de H. stipulacea trasplantadas 
presentan una rápida expansión y sustituyen al pasto nativo S. filiforme, a partir de 
fragmentos desprendidos en forma natural, que se establecen a corta distancia del lugar 
de siembra original (Willette y Ambrose 2012). Por otro lado, se ha detectado el creci-
miento mixto de H. stipulacea con pastos marinos nativos del Caribe como T. testu-

dinum, S. filiforme, H. wrightii y H. decipiens (Willette et al. 2014).  

Para otras regiones del Mar Caribe, se ha comprobado que fragmentos de H. stipu-

lacea logran sobrevivir durante días en la columna de agua, y una vez asentada, se 
enraízan y colonizan rápidamente los ambientes que ocupan. De esta forma, logran 
desplazar parcialmente a las especies de los pastos nativos, como es el caso documen-
tado para Halodule wrightii, Halophila decipiens, Syringodium filiforme y Thalassia 

testudinum (Willette y Ambrose 2012, Maréchal et al. 2013, Steiner y Willette 2015, 
Willette et al. 2014, Smulders et al. 2017, Scheibling et al. 2018, Willette et al. 2020).  

El éxito de esta fanerógama marina para colonizar con éxito e invadir regiones no 
nativas, generan dudas en la efectividad de erradicarla (Ruiz et al. 2017), y dada la 
extensión de la invasión en el archipiélago, consideramos que es un organismo bien 
establecido (Figura 4). Las estrategias de manejo de H. stipulacea en Los Roques 
deben partir de un estudio más amplio de la dispersión, que incluya cobertura y tasa de 
crecimiento de esta especie y de los pastos locales con los que cohabita, además de 
conocer las interacciones con la fauna local (herbivoría de peces e invertebrados) y su 
respuesta ante los organismos epibiontes. 
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Figura 3. Vistas submarinas de parches de Halophila stipulacea, en dos localidades del Parque Nacional 
Archipiélago de Los Roques, Venezuela. a) Isla Agustín y b) Gran Roque.  Fotos: Ángel Fariñas. 

Figura 4. Presencia de Halophila stipulacea en el complejo lagunar Gran Roque, Parque Nacional Archipié-
lago de Los Roques, Venezuela. Foto: Jesús Bello. 

a a 

b b 
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