
INTRODUCCIÓN

Durante un recorrido por la quebrada
Concha, (coordenadas 187.55 N, 522.65 E), hoja
topográfica Caraigres, escala 1:50.000 del Insti-
tuto geográfico Nacional; Fig. 1), se encontraron
unas areniscas con restos de Serpúlidos de muy
buena preservación. Con el fin de determinar su
afinidad, se hicieron estudios de su superficie ex-
terna y de cortes y secciones pulidas. El material
analizado se encuentra en la colección de fósiles

de la Escuela Centroamericana de Geología,
Universidad de Costa Rica, bajo los códigos:
CF-5111 y CO-297.

Este es el primer reporte de Serpúlidos
en Costa Rica, lo cual es de importancia debido
a su valor en correlación estratigráfica (ya han
sido usados en aplicaciones bioestratigráficas
en la Antártica por Macellari, 1984). Además
por ser organismos oportunistas, pueden encon-
trarse en rocas depositadas bajo condiciones
ecológicas díficiles: volcanismo muy fuerte,
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ABSTRACT: This is the first finding of serpulids “Rotularia clymenoides” in Costa Rica. Although, this group is
very common in the Caribbean Eocene deposits. Serpulids includes species with high environmental tolerance, like
those that have ocurred during the geological history of Costa Rica, specially in the evolution of the Istmus: like high
volcanic input and inconsistent substrata  composed by clastic material.as is documented in the sedimentary basins of
Costa Rica.

RESUMEN: Se reporta el primer hallazgo en Costa Rica de serpúlidos: “Rotularia clymenoides”, en una secuencia
sedimentaria que aflora a lo largo de la quebrada Concha. Este género es común en los depósitos eocénicos del Cari-
be. Fueron organismos con gran habilidad para colonizar ambientes de condiciones adversas, tales como: fuerte in-
fluencia volcánica, sustratos inestables con alto contenido de materiales clásticos, factores que imperaron durante la
evolución y desarrollo del Istmo Centroamericano como se evidencia en el relleno de las cuencas sedimentarias de
Costa Rica.
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sustratos inconsolidados e inestables, aguas so-
meras y ambientes de energía moderadamente
alta, similares a las condiciones que reinaron

durante la mayor parte de la evolución y desarro-
llo del istmo centroamericano sur.

MARCO GEOLÓGICO

En las inmediaciones de la quebrada Con-
cha se han realizado varios estudios geológicos
regionales y locales, destacándose los siguientes:

Hayes, en 1899 (Hoffstetter et al., 1960),
propone el nombre de Formación Brito para una
secuencia de arenitas calcáreas, margas, arenis-
cas con intercalaciones tobáceas, lutitas pardas
con restos de plantas, brechas fosilíferas y cali-
zas con macroforaminíferos, a las cuales les
asigna una edad eocena. Posteriormente Dengo
(1962) incluye esta secuencia en el Eoceno Me-
dio y Superior. El estratotipo de la Formación
Brito se definió en Nicaragua, y se correlacionó
con La Unidad Cajón en Costa Rica, asignándole

una edad de Eoceno Superior a partir de los ran-
gos estratigráficos de macroforaminíferos deter-
minados por Malavassi (1961).

Madrigal (1982), encuentra en zonas ale-
dañas a la quebrada Concha una serie de lutitas,
areniscas, vulcarenitas y calizas arrecifales y las
correlaciona con la Formación Brito, destacando
que las arenitas son dominantes, con un leve con-
tenido de material calcáreo, su granulometría va-
ría de fina a media, además reporta la presencia
de macroforaminíferos.

Rivier & Calvo (1988), definen la Unidad
Parrita, precisamente en la quebrada Concha, co-
mo una sección carbonatada que presenta inter-
calación de facies detríticas, volcano-sedimenta-
rias, con conglomerados y areniscas gruesas. En

Fig. 1: Ubicación de la localidad en la quebrada Concha.
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la base, las calizas descansan sobre una serie de
lutitas negras, areniscas finas arcillosas y lutitas
localmente compactadas y silicificadas. El con-
tacto superior presenta una zona de transición de
2-3 metros de calizas arenosas, sobreyacidas por
las areniscas volcánicas, calcáreas, con macrofo-
raminíferos y areniscas tobaceas. Además, reali-
zan un perfil esquemático en el que representan
paquetes intercalados de areniscas masivas, co-
lor gris, con laminación gruesa y con horizontes
conglomerádicos.

Denyer & Arias (1991), elevan la Unidad
Parrita al rango de formación, denominándola
Formación Parritilla, la cual está compuesta por
calizas bioclásticas grises (son destacables los
macroforaminíferos) en estratos decimétricos y
con intercalaciones métricas de areniscas y luti-
tas masivas de color gris.

Sprechmann, et al (1994), integra la For-
mación Parritilla en la Formación Fila de Cal, la
cual incluye a todos los sistemas carbonatados,
que tipifican plataformas y rampas carbonatadas
con macroforaminíferos y algas calcáreas. Re-
presenta la época clímax de la sedimentación
carbonatada, de la región centroamericana meri-
dional, en la cual los mares neríticos fueron  emi-
nentemente carbonatados. Dentro de esta forma-
ción se incluyen los sedimentos del Eoceno Me-
dio-Superior.

Secuencia estratigráfica de la 
quebrada Concha

Se realizó una columna estratigráfica en el
margen derecho de la quebrada Concha, la cual
se resume en la figura 2. Está compuesta por ro-
cas basálticas del basamento local y regional, co-
rrelacionadas con el Complejo de Nicoya cuya
edad en la zona, se puede considerar Cretácica,
con base en dataciones de intercalaciones pelági-
cas inter-almohadillas (Alfaro, 1988; Denyer &
Arias, 1991).

Sobreyaciendo discordantemente se en-
cuentra un paquete sedimentario que consiste de
calizas con intercalaciones de estratos y lentes
arenosos . Esta secuencia se correlaciona con la
Formación Fila de Cal (Brito sensu Dengo,

1962; Parritilla sensu Denyer & Arias, 1992),
de edad Eoceno Medio - Superior (Sprechmann,
et. al., 1993)

Las intercalaciones arenosas, tienen gra-
nulometría de fina a media, son de composición
volcaniclástica con cemento carbonatado. El es-
pesor varía entre 0,5 y 2 m, en general el tamaño
presenta una tendencia granocreciente o C. U.
(coarsening upward). 

Microscópicamente presentan porosidad
interparticular e intraparticular, fábrica isotrópi-
ca, contacto por grano y en algunos casos por
matríz, los granos son predominantemente muy
angulares, es pobremente seleccionada e inma-
dura texturalmente.

Sus principales componentes son:

- Aloquímicos: 30%, pellets, macrofora-
miníferos y algas?

- Ortoquímicos: 20%, calcita y esparita.
- Terrígenos: 50%, distribuidos de la si-

guiente manera:
Cuarzo: 3%
Feldespatos: 25%
Matriz: 20%
Oxidos de hierro y clorita: 2%

El nombre petrográfico asignado es Wac-
ke Arcósica Bioclástica.

Precisamente en estas intercalaciones are-
nosas se hallaron los Serpúlidos (Rotularia cly-
menoides), junto con otros restos fósiles, entre
ellos foraminíferos y fragmentos de moluscos.

La secuencia continúa con estratos de ca-
liza, de color gris, con óxidos de hierro, buena
compactación, estratificación métrica. Se deter-
minaron algunos restos fósiles como: algas, on-
coides, fragmentos de conchas y erizos.

El perfil levantado concluye con un pa-
quete arenoso, con tendencia de tamaño de grano
del tipo granodecreciente o F.U. (finning up-
ward), con granulometrías desde gruesas hasta
finas, las cuales se caracterizan por presentar
buena selección y estructuras sedimentarias co-
mo laminación paralela e inclinada. En el techo
de este paquete se encuentran intercalaciones de
lentes centimétricos de conglomerados.
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Fig. 2: Columna estratigráfica de un sector de la quebrada Concha.



65AGUILAR & ARIAS: Primer hallaszgo de serpulidos en Costa Rica

PALEOECOLOGÍA

Los serpúlidos son anélidos de vida se-
dentaria, que habitan en el interior de un tubo
segregado por su epidermis. El tubo puede ser
de naturaleza orgánica, gelatinoso o coriáceo,
otras veces pueden tener partículas minerales
aglutinadas o puede ser calcáreo, lo cual aumen-
ta considerablemente su potencial de fosiliza-
ción (Meléndez, 1977).

La mayoría presentan un enrollamiento
espiral, sin embargo, no existe una posición cla-
ra en cuanto a la dirección real de enrollamiento,
aunque en la literatura se usa con más frecuencia
(por analogía con los gastrópodos), orientar la
porción cónica inicial de Rotularia con el ápice
en la parte más superior (Savazzi, 1995). Los dos
lados umbilicales se reconocen como: libre y ce-
mentado. Muchos especímenes adultos presen-
tan además, un tubo apical, lo cual se interpreta
como una evidencia de que vivieron enterrados
bajo la superficie (Macellari, 1984).

Los ejemplares estudiados fueron encon-
trados en una arenisca calcáreea, muy inmadura,
con feldespatos y cuarzos muy angulosos, lo cual
indica un fuerte volcanismo en la zona, mientras
ocurría la depositación. En este sustrato, son po-
cos los organismos que pueden subsistir, siendo
R. clymenoides  muy abundante, se deduce que la
especie fue oportunista, capaz de colonizar un
sustrato inhóspito.

DESCRIPCIÓN SISTEMÁTICA

Phylum Annelida Lamarck, 1809
Clase Polichaeta Grübe, 1850
Familia Serpulidae Burneister, 1837
Subfamilia Spirorbinae Chamberlein, 1919
Género Rotularia Defrance

Especie tipo:  Rotularia spirulaea  (La-
marck, 1818:366, designación posterior Wrigley,
1951:184)

Este género presenta una amplia variación
morfológica (Ball, 1960).

Rotularia (Rotularia) clymenoides GUPPY

Los ejemplares estudiados tienen forma de
tubo enrollado helicoidalmente, son discoidales-
lenticulares y comprimidos (Fig. 3). Presentan de
3 a 4 vueltas aplastadas. Las primeras vueltas pre-
sentan un enrollamiento trocospiral bajo, las últi-
mas están enrrolladas en el mismo plano (Fig. 4).

La superficie externa presenta líneas de
crecimiento sinu-radiadas, con una carina (qui-
lla) periférica (Fig.3).

Fig. 3: R. clymenoides , mostrando la escultura y la quilla
periférica.

Fig. 4: Corte transversal que presenta el enrollamiento de las
vueltas: las primeras trocoespirales y las últimas en un mis-
mo plano.

4X



66 REVISTA GEOLÓGICA DE  AMÉRICA CENTRAL

Los ejemplares encontrados no permiten
observar bien la abertura, aunque parece que el
diámetro disminuye con respecto al resto del tu-
bo. El lumen es oblongo en sección transversal,
principalmente cerca de la abertura. En el lado
ventral presentan una leve concavidad.

Observaciones:
Nuestros ejemplares difieren de R. clyme-

noides (sensu Guppy, 1866) en el contorno más
liso, mientras que el ejemplar figurado por
Guppy, lámina XXVI, figura 10, presenta un
contorno ondulado bien marcado. Esto podría
deberse a que nuestros ejemplares sean juveniles
(la mayoría son de tamaños muy pequeños, me-
nores de 6 mm, y los ejemplares más grandes,
con un diámetro de 13 mm, presentan una espe-
cie de ondulaciones en la parte más anterior).
Otra posibilidad es que los ejemplares sean va-
riantes ecológicas de R. clymenoides.

Modo de vida:
Los Rotularia no tienen parientes recientes

con los que se puedan comparar, por eso se dificul-
ta conocer sus requerimientos ambientales. 

Generalmente se encuentran Rotularia en
sedimentos bioturbados y son más abundantes
entre más bioturbados sean los sedimentos. Esto
indica su preferencia por un alto contenido de lo-
do en el sedimento, lo cual implica que fueron
comedores de depósito o sedimentívoros. Para
vivir en ambientes de alto contenido de lodo, po-
seían la quilla, la cual aumentaba la estabilidad
de la concha y probablemente reducían el riesgo
de hundirse en el sustrato. Otras formas utiliza-
ron el tubo apical que se proyectaba sobre la su-
perficie flocular del fondo lodoso. Contaban con
un sistema de alimentación complicado (Mace-
llari, 1984). Sin embargo, no hay datos suficien-
tes para asegurar si Rotularia se alimentaba por
suspención o eran comedores de detrito.

Según Macellari (1984), los Rotularia se
comportan como un grupo oportunista, coloni-
zando áreas ecologicamente díficiles. Savazzi
(1995), indica que los Rotularia yacian sobre la
superficie del sedimento con un lado expuesto y
frecuentemente se daban vuelta, por lo cual pre-
sentaban un engrosamiento de la concha que las

hacía más resistentes a la energía del medio y ade-
más reducía las posibilidades de ser depredados.

Estructura de la concha:
El tubo es calcítico. Presenta una capa in-

terna delgada y sin estructura y una capa externa
gruesa con estructura laminar.

Distribución estratigráfica:
El género Rotularia aparece en el Jurásico

(Liásico Superior) y se extiende hasta el Eoceno
(u ? Oligoceno Inferior) y tiene distribución
mundial. La especie R. clymenoides, es típica del
Eoceno del Caribe.

Importancia del hallazgo:
Es la primera vez que se reporta en Amé-

rica Central meridional el género Rotularia, el
cual tiene amplia distribución a nivel mundial y
ha sido reportado para rocas del Eoceno del Ca-
ribe. Este género tiene valor bioestratigráfico. Por
lo que su presencia en Costa Rica es de gran im-
portancia, debido a las condiciones geológicas
que dieron origen a las rocas que conforman el
Istmo Centroamericano Sur. Siendo ésta una zo-
na de gran actividad tectónica y volcánica, la es-
casez de fósiles con valor bioestratigráfico, hace
que especies como la que se ha descrito, amplien
las posibilidades de correlación dentro del área de
estudio y con la región centroamericana y Caribe.
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