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RESUMEN 

 
La función principal de muchas especies componentes del zooplancton es la aportación de energía 

en las redes tróficas como recicladores de nutrientes. La especie Lucifer faxoni forma parte 

importante de zooplancton en diferentes sistemas marinos, sin embargo, la información y estudios 

realizados siguen siendo escasos en el mundo, e incluso inexistentes para el Golfo de México y el 

PNSAV, es por lo que el presente trabajo tiene por objetivo contribuir con el conocimiento de la 

morfología, distribución, abundancia y biomasa de la especie dentro del PNSAV. Se realizó la 

descripción y elaboración de imágenes de las características morfológicas diacríticas de la especie 

como son: ubicación del petasma, presencia del espermatóforo en machos, sexto pleonito de un 

macho donde se localizan las espinas en posición ventral, protuberancia ventral en el telson en 

machos, retención de huevos bajo el tercer pereópodo y posición de la espermateca en hembras. 

Se determinó que Lucifer faxoni se distribuye principalmente en la parte norte de la desembocadura 

del río Jamapa, en las estaciones más alejadas de la costa en región sur del parque nacional con 

valores inclusive mayores a 1700 org.*100m3, debido a la gran cantidad de materia orgánica y que 

es una área de menor estrés. La distribución de L. faxoni dentro del PNSAV depende en gran 

medida de la época del año, la dirección de las corrientes y fenómenos climáticos. La abundancia 

se incrementa durante el mes de marzo con alrededor de 6,800 organismos, debido al inicio de la 

temporada de reproducción y nutrientes disponibles. La proporción de sexos promedio fue de 1♀: 

.62♂ lo cual es similar con lo reportado para la especie y para otros crustáceos decápodos. La 

biomasa de los grupos que conforman el zooplancton durante los meses y transectos estudiados 

presentaron un primer pico en la época de secas (marzo) con 133,760 mg/100m³ y un segundo pico 

en lluvias con 56,218 mg/100m³, de tal forma que al ser Lucifer faxoni un importante componente 

del zooplancton dentro del PNSAV su aumento está regulado por factores como su reproducción y 

nutrientes en el agua registrándose la mayor biomasa en los meses de marzo a junio con valores 

de 2189 a 5283 mg/100m³. Los valores de fecundidad fueron de 7.10 ± 3.43 huevos para hembras 

de 12.28 ± 0.59 mm y de 5.80 ± 3.17 para hembras de 12.30 ± 0.75 mm, valores que se encuentran 

dentro del intervalo encontrado en otros estudios.  
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INTRODUCCIÓN 
 
       Actualmente México se encuentra dentro de los 17 países considerados megadiversos 

al poseer cerca del 10% de la biodiversidad global con 65,000 especies descritas (WCMC, 

1994; Groombridge y Jenkins, 2002), esto debido en gran parte a su ubicación geográfica 

en la cual interactúan dos grandes regiones biogeográficas: la neártica y la neotropical lo 

que se refleja en la gran cantidad de ecosistemas tanto terrestres como acuáticos que se 

presentan a lo largo del territorio. 

 

       Dentro de los ecosistemas acuáticos presentes en México se encuentran los arrecifes 

de coral con cerca de 30 formaciones que se desarrollan entre los 2 y 40 m de profundidad 

sobre la plataforma continental. Los arrecifes abarcan desde el sur del Caribe Mexicano, 

dónde se forma parte del sistema arrecifal beliceño, hasta la laguna de Tamiahua (Moore, 

1958). 

 

       Después del Caribe mexicano, el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano 

(PNSAV) representa e segundo complejo arrecifal de mayor importancia en la zona 

Económica Exclusiva (ZEE) del territorio nacional. El PNSAV se conforma por más de 20 

bancos arrecifales que representan un centro de dispersión y conectividad entre el Mar 

Caribe y el Golfo de México (Jordan-Dahlgren, 2004).  

 

        Los arrecifes como los presentes en el PNSAV pueden ser clasificados como atolones, 

costeros, de plataforma y de barrera según su origen, forma y cercanía a la costa. Su 

importancia radica en todas las funciones ecológicas y servicios ambientales    que brindan 

al evitar la erosión de las playas, disminuir la fuerza del oleaje y al actuar como barrera 
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contra fenómenos como tormentas tropicales y huracanes  (Romeo, 1995; Ruppert y 

Barnes, 1996). Además, constituyen uno de los ecosistemas más diversos ya que en ellos 

se presenta una gran variedad de invertebrados como son esponjas, cnidarios, tunicados, 

briozoarios, moluscos, anélidos, equinodermos y por último los crustáceos que son 

miembros importantes del arrecife ya que participan en numerosas interacciones con otros 

organismos, como son la alimentación, protección y reproducción (Ruppert y Barnes, 1996; 

Zhang, 2013).  

                                                                                                                     

       El Subphylum Crustacea Brünnich, 1772, ocupa el tercer lugar en cuanto a número de 

especies dentro Phylum Arthropoda Latreille, 1829 con 73,141 especies reconocidas 

(Zhang, 2013). En los crustáceos, la Clase Malacostraca Latreille, 1802 es la más numerosa 

ya que contiene casi 75% de las especies conocidas (Ortíz et al., 2007). Dentro de esta 

clase se encuentra el Orden Decápoda Latreille, 1803, que se divide en dos subórdenes: 

Pleocyemata Burkenroad, 1963 y Dendrobranchiata Bate, 1888, este último incluye a las 

Súper familias Penaeoidea Rafinesque, 1815  y Sergestoidea Dana, 1852 (De Grave et al., 

2009) donde se encuentran las  Familias Luciferidae De Haan, 1849 y  Sergestidae  Dana, 

1852. Los sergéstidos en general son camarones que se caracterizan por tener un rostro 

reducido, los últimos pereiópodos muy cortos y algunos pueden producir bioluminiscencia 

en diferentes partes del cuerpo, todos los sergéstidos son planctónicos, alcanzando tallas 

que van desde los dos hasta los 30 centímetros (Poore, 2004). Cuentan con un desarrollo 

larval característico de los crustáceos decápodos presentando estadios como nauplio, 

protozoea, zoea y postlarva (Boschi, 1981).  

      En la Familia Luciferidae se encuentra el Género Lucifer Thompson, 1829 (Figura 1), 

que se caracteriza por una “cuello” largo que se forma entre la órbita ocular y el margen 

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/RefRpt?search_type=author&search_id=author_id&search_id_value=81990
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anterior de la boca, carecen de branquias y sus ojos son claramente pedunculados 

(Williams, 1984). 

 

       Lucifer faxoni Borradaile, 1915 tiene un tamaño aproximado entre 10.5 y 12 mm; su ojo 

y pedúnculo ocular son de igual o menor longitud a la mitad del largo total del cuello, lo que 

es una característica diacrítica de la especie. Además en los machos el sexto segmento 

abdominal se estrecha hacía la punta de manera ventral (Naomi et al., 2006). Otra 

característica importante de la especie es que sus ciclos de vida suelen ser muy cortos pero 

con altas tasas de crecimiento asociadas al desove secuencial de las hembras y a las 

estrategias de protección que estas tienen con los huevos; además a diferencia de otros 

camarones las hembras no incuban sus huevos en los pleópodos si no debajo de las 

somitas torácicas lo que puede favorecer la sobrevivencia de los huevos (Lee et al., 1992). 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema general de la vista lateral para un macho de Lucifer sp. (Modificado de Naomi et al., 2006). 

       Lucifer faxoni es de los pocos crustáceos decápodos holoplanctónicos que son clave 

en la dinámica de las redes tróficas marinas ya que es uno de los alimentos que más se 

pueden encontrar en los contenidos estomacales de peces costeros e incluso en los 

grandes filtradores como el tiburón ballena (Pascual et al., 2002). 
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        En algunos otros casos  pueden llegar a participar en los ciclos biogeoquímicos como 

recicladores de nutrientes (Pascual et al., 2002; Almeda et al., 2013) o incluso pueden 

utilizarse como herramientas en la investigación del impacto de contaminantes sobre los 

ecosistemas marinos (EPOPEM, 1979; Sioku-Frangou y Papathanassiou, 1991). Por lo 

general habita en las zonas cercanas a la costa de regiones tropicales y subtropicales 

desde aguas poco profundas hasta los 200 metros de profundidad. Su distribución se 

encuentra fuertemente relacionada con parámetros como salinidad y temperatura del agua 

(Costa et al, 2005 a, b; 2007). A nivel mundial se puede encontrar en el Océano Atlántico 

occidental, Golfo de México, Mar Caribe y el Océano Atlántico Oriental de Senegal hasta el 

Congo (Naomi et al., 2006). 

 

ANTECEDENTES 

       López (1966), realizó un estudio sobre la biología de L. faxoni presente en las costas 

de Cananeia, Brasil por medio de colectas quincenales a partir del mes de Enero de 1958 

a Mayo de 1959. Sus resultados indican que las abundancias de machos y hembras adultos  

se incrementan en primavera y otoño; además de que realiza escalas para determinar la 

madurez sexual de los organismos a partir del desarrollo de sus estructuras reproductivas. 

Determina las tallas de machos sexualmente maduros (1.18mm) al igual que la de las 

hembras (1.19mm), y menciona que la proporción de sexos varía dependiendo la época del 

año. 

 

       Hartnoll (1967), realizó una recopilación de trabajos en los que se muestran las 

diferentes opiniones sobre la estructura del aparato reproductor femenino en el Género 
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Lucifer. Investiga si los oviductos se unen internamente con las espermatecas, por lo que 

realiza  un estudio histológico de Lucifer typus H. Milne Edwards, 1837 en el que demuestra 

que no existe conexión interna entre oviductos y espermatecas; además, de asegurar que 

la fertilización en estos organismos es externa como en otros decápodos.   

 

       Huff y Cobb (1979), encontraron a L. faxoni   en muestreos realizados en el centro este 

de la plataforma continental de Florida. 

 

       Fugimura et al. (2005), determinaron la distribución y abundancia espacio-temporal de 

camarones holoplanctónicos pertenecientes a las familias Sergestidae y Luciferidae en  

ocho estaciones dentro de la Bahía de Sepetia, Brasil, realizaron muestreos mensuales de 

Febrero de 2002 a Marzo de 2003 y encontraron a las especies Acetes americanus Ortman, 

1983  y L. faxoni, con una mayor concentración en la región de la entrada de la bahía y 

mayor abundancia de L. faxoni en las épocas de primavera y verano. 

 

       Naomi et al. (2006), escribierón una monografía de los camarones planctónicos del 

género Lucifer presentes en las costas de la India, mencionando las características de las 

especies con amplia distribución incluyendo el Golfo de México en donde señalan a L. 

faxoni como una de las especies presentes. 

       Okolodkov et al. (2011), recopilaron información de 12 muestreos mensuales de abril 

de 2007 a mayo de 2008 en nueve estaciones oceanográficas en el Parque Nacional 

Sistema Arrecifal Veracruzano. Encontraron que la riqueza de especies fue mayor en junio 

y octubre de 2007 y el más bajo en abril, noviembre y diciembre del mismo año. Respecto 

a la riqueza de zooplancton fue más alta en abril y junio de 2007 y la menor en marzo de 
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2008. La biomasa dentro del parque presentó un pico de producción durante septiembre y 

octubre, al final de la temporada de lluvias, cuando las corrientes cambiaron de dirección. 

 

              Alves et al. (2012), realizaron un trabajo sobre la población de L. faxoni dentro de 

la costa sureste de Brasil, en la Zona litoral de  Ubatuba, estableciendo nueve estaciones 

en tres zonas de diferente profundidad cada una. Analizaron aspectos como distribución 

abundancia y proporción de sexos, así como las tallas de los organismos recolectados.  Los 

resultados mostraron que la abundancia de L. faxoni es mayor en primavera, así como la 

proporción de sexos cambia dependiendo la temporada de año y su distribución está 

estrechamente relacionada con los factores y parámetros ambientales. 

 

       Alves et al. (2014), realizan un estudio sobre los aspectos ecológicos  y de madurez 

sexual de L. faxoni, en regiones cercanas a la costa de en Sao Paulo, Brasil, en la Bahía 

de Ubatuba, estableciendo 14 estaciones de muestreo siete en alta mar y siete en el área 

más cercana a la costa. Realizaron los muestreos entre noviembre de 2005 y enero de 

2007, encontraron que la mayor densidad se presentó en los meses de Abril y Noviembre 

del 2007, la distribución fue significativamente mayor en las estaciones de alta mar y está 

fuertemente relacionada con los parámetros ambientales; la proporción de sexos fue mayor 

en todo momento en favor de las hembras; además, se determinó la madurez sexual de los 

organismos mediante la observación de diversas estructuras. 

 

JUSTIFICACIÓN 

        Aunque en los últimos años se ha mostrado interés en estos organismos debido a 

diversos factores como su amplia distribución a nivel mundial,  la importancia que tienen  
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en las redes tróficas, y su importante función como recicladores de nutrientes, la 

información y estudios realizados sobre L. faxoni siguen siendo pocos en el mundo e incluso 

inexistentes para el Golfo de México más aún dentro del PNSAV por lo que con el presente 

trabajo se pretende hacer una contribución al conocimiento de la morfología, distribución, 

abundancia y biomasa de la especie dentro de uno de los ecosistemas de mayor 

complejidad e importancia ecológica. 

 

OBJETIVOS 

General:  

Analizar la abundancia, distribución y biomasa de Lucifer faxoni en el zooplancton del 

Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV). 

Particulares: 

*Analizar la distribución y abundancia de Lucifer faxoni dentro del PNSAV.  

*Determinar la proporción de sexos para Lucifer faxoni dentro del PNSAV. 

*Obtener la biomasa de Lucifer faxoni dentro del PNSAV. 

*Determinar la fecundidad de Lucifer faxoni dentro del PNSAV. 

MATERIAL Y METODOS 

       Área de estudio.- El PNSAV se localiza sobre la plataforma continental en el suroeste 

del Golfo de México frente al estado de Veracruz entre las coordenadas 19°00'00"-

19°16'00"  Latitud Norte, 95°45'00"-96°12'00" Longitud Oeste (Figura 2). El parque se 

compone por 23 bancos arrecifales divididos por la desembocadura del río Jamapa; 12 

arrecifes frente al puerto de Veracruz denominado grupo Norte y 11 más frente el Municipio 

de Antón Lizardo llamado grupo Sur. En total ocupan una superficie de 52,283 hectáreas. 
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El parque se compone principalmente por bajos, islas y arrecifes de plataforma (Rodríguez-

Gómez et al., 2013, Winfield et al., 2013). 

 
Figura 2.-  Localización del PNSAV y los dos sectores de arrecifes coralinos: norte y sur. 

  

       El clima dentro del PNSAV es cálido-húmedo con dos épocas bien marcadas: la de 

nortes cuando las precipitaciones disminuyen que va de septiembre a abril, con 

temperaturas bajas y masas de aire frío provenientes del norte. La época de lluvias que se 

presenta de mayo a agosto, donde las temperaturas se elevan, la precipitación aumenta y 

los vientos son más débiles (Winfield et al., 2013). La temperatura media anual en la zona 

arrecifal es de 26 °C (Chávez et al., 2007).    
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       Trabajo en el campo: La recolección de las muestras biológicas se realizó en los 

meses de junio, agosto y octubre del 2011; enero, marzo y mayo del 2012;  y por último 

enero marzo y junio del 2013 por investigadores del Instituto de Ciencias Marinas y 

Pesquerías de la Universidad Veracruzana. Para el muestreo se establecieron mediante un 

GPS 26 estaciones de muestreo en el área del PNSAV las cuales se ubicaban sobre cuatro 

transectos perpendiculares a la costa (Figura 3). Se realizaron arrastres sobre las 

estaciones  a 0.5 metros por debajo de la superficie del agua. Los arrastres tuvieron una 

duración de cinco minutos a una velocidad de tres nudos, la muestra se recolecto mediante 

una red cónica de 330 μm, acompañada de un flujómetro marca General Oceanics. 

 
Figura 3.- Red de estaciones de muestreo sobre el PNSAV. 

       Las muestras se concentraron y fijaron  en frascos de 500 ml con 10 ml de formol al 

4%, neutralizado con borato de sodio. Después de 24 horas el formol se cambió por 

alcohol al 70 %. 
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       Trabajo de Laboratorio: En material biológico fue trasladado al Instituto de Ciencias 

Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana, en donde fue separado el 

ictioplancton presente en muestra original, el resto del material fue transportado al 

Laboratorio de Crustáceos de la FES Iztacala, UNAM. Utilizando microscopio 

estereoscópico marca Motic modelo SMZ-168 se clasificaron los organismos al menor nivel 

taxonómico posible. Para la identificación  y determinación de sexo de L. faxoni se utilizarán 

los criterios de Williams, (1984) y Naomi et al. (2006). Se elaborarán esquemas con ayuda 

de un microscopio Leica DM750 equipado con una cámara digital Omax 14MP USB 3.0 y 

Corel Draw X6,  versión 16.0.0. 

       Para obtener la abundancia relativa se contabilizó el número total de organismos de L. 

faxoni presentes en las muestras (Mujica y Medina, 2000). Los datos de abundancia fueron 

transformados a densidad del volumen filtrado y estandarizado a 100m3 mediante la 

siguiente formula: 

Vol.= V * T * S 

Donde: 

Vol.= volumen 

V= velocidad (m/s) 

T= tiempo (s) 

S= área de la boca de la red (m²) 

 

       Para la medición de biomasa zooplanctónica de las muestras totales se empleara el 

método de Beers (Beers, 1976) (Anexo 1) y para la biomasa de los organismos de Lucifer 

faxoni se utilizará el método de Petruzzi (2005) (Anexo 2). Además se obtendrá  la talla de 
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cada organismo utilizando un calibrador con una precisión de 0.1 mm y el peso con una 

balanza analítica marca Ohaus modelo Adventurer con una precisión de 0.0001g 

 

       Análisis estadístico: Los valores de densidad de L. faxoni fueron  comparados entre 

los diferentes transectos considerando los tres años de muestreo mediante un ANOVA de 

un factor con el programa Sigma Stat versión 3.5. Para la proporción de sexos se utilizó la 

prueba de Ji cuadrada, considerando la hipótesis de igualdad de las proporciones (1:1) en 

cada mes de muestreo mediante el programa Past (Hammer, 2001). 

 

 

RESULTADOS 

       Se realizaron un total de cinco esquemas basados en las imágenes fotográficas 

tomadas de los organismos donde se observan diferentes características importantes de la 

especie y de gran utilidad en la determinación del sexo (Figuras 4, 5, 6, 7, 8). Además se 

realizó de manera simultánea la clave taxonómica para la identificación de sergéstidos 

dentro del Golfo de México (Anexo 3); la clave está basada en características y aspectos 

mencionados por diversos autores que han estudiado el grupo (Naomi., et al 2006, Williams, 

1984). 
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Figura 4.- Ubicación del petasma y presencia del espermatóforo en machos. 
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Figura 5. Sexto segmento abdominal de un macho, donde se localizan las espinas en posición ventral. 

                                                                       

   Figura 6.- Protuberancia ventral en el telson, característico de los machos. 
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Figura 7.- Retención de huevos bajo el tercer pereópodo y posición de la espermateca en hembras. 
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Figura 8.- Sexto segmento abdominal y telson de las hembras donde se observa la ausencia de espinas. 

                             

 

Distribución y densidad espacial.  

       En el año 2011, los valores más altos de densidad de Lucifer faxoni se presentaron en 

las estaciones más alejadas de la costa en el transecto D durante el mes de Junio con 

valores de densidad de 413 a 893 org.*100m3 (Figura 9a). En marzo del año 2012 se 

encontró una mayor densidad en tres estaciones del transecto B con valores de 663 a 1221 

org.*100m3  (Figura 9b). Para el año 2013, el mayor número de organismos se localizó 

durante el mes de marzo también en el transecto D, sobre las estaciones intermedias y 

alejadas de la costa, con valores de densidad que superan los 1700 org.*100m3, siendo los 

valores más altos para todo el estudio (Figura 9c). Es importante señalar que al aplicar el 

análisis de varianza, no se encontraron diferencias significativas entre los meses durante 

los tres años de muestreo (P = 0.27). 
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       De manera general la distribución de L. faxoni en los transectos presentó diferencias 

significativas al aplicar el análisis de varianza (P < 0.05), observando mayor densidad y 

continuidad sobre los transectos B y D (Figuras 9,10 y 11).  

 

 

 

 

 

          

                                  a.                                                                                                          b. 
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                               c. 

Figura 9. Distribución y densidad espacial y temporal de Lucifer faxoni durante el año 2011. Se muestran el número de 

organismos encontrados y las zonas del PNSAV en donde se concentra la mayor cantidad de individuos de acuerdo al 

mes de muestreo. a, junio; b, agosto; c, octubre. 

 

         

                                   a.                                                                                             b. 
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                                       c. 

 

Figura 10. Distribución y densidad espacial y temporal de Lucifer faxoni durante el año 2012. Se muestra el número de 

organismos encontrados y las zonas del PNSAV en donde se concentra la mayor cantidad de individuos de acuerdo al 

mes de muestreo. a, enero; b, marzo; c, mayo. 
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                                           a.                                                                                             b.    

 

 

c. 

 

 

 

 

 

                                       c. 

Figura 11. Distribución y densidad espacial y temporal de Lucifer faxoni durante el año 2013. Se muestran el número 

de organismos encontrados y las zonas del PNSAV en donde se concentra la mayor cantidad de individuos de acuerdo 

al mes de muestreo. a, enero; b, marzo; c, junio.   

Abundancia Temporal 

       Se encontraron un total de 23, 608 de organismos, el valor más alto de abundancia se 

presentó en el mes de marzo de 2013 con un total de 6,800 organismos, seguido de junio 

de 2011 y marzo de 2012 con 5,179 y 3,089 organismos respectivamente (Figura12). 
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Figura 12. Valores mensuales de abundancia de L. faxoni durante los tres años de muestreo dentro del 

PNSAV. 

        Los machos muestran valores mayores durante los meses de marzo y junio y 9,084 

organismos para todo el estudio. En el caso de las hembras los valores más altos son en 

meses similares: marzo y junio, aunque se observa un aumento durante el mes de mayo 

del 2012. El número total de hembras es de 14,526 durante los tres años de muestreo. 

(Figuras 13 y 14).   
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Figura 13.- Abundancia mensual para machos de L. faxoni durante los meses de muestreo dentro del PNSAV. 

 

Figura 14. Abundancia mensual para las hembras de L.r faxoni durante los meses de muestreo dentro del 
PNSAV. 
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Proporción de sexos. 

       Los resultados de la prueba de Ji² para la proporción de sexos nos indica un mayor 

número de hembras que de machos para la mayor parte del estudio (P < 0.0001), sin 

embargo, en el mes de agosto del 2011 se muestra un aumento en la población de machos 

acercándose a la hipótesis de una relación 1♀:1♂ (P = 0.4591). En general la proporción 

de sexos en la población de Lucifer faxoni dentro del PNSAV es de 1♀:0.62♂ (Tabla 1). 

Tabla 1.- Proporción de sexos mensual y total de Lucifer faxoni dentro del PNSAV. 

Mes Hembras ♀ Machos ♂ Ji² (P) 

jun-11 1 
0.65 

<0.0001 

ago-11 1 
1.07 

0.4591 

oct-11 1 
0.49 

<0.0001 

ene-12 1 
0.47 

<0.0001 

mar-12 1 
0.46 

<0.0001 

may-12 1 
0.47 

<0.0001 

ene-13 1 
0.33 

<0.0001 

mar-13 1 
0.79 

<0.0001 

jun-13 1 
0.62 

<0.0001 

Total 1 
0.65 

<0.0001 

 

 

Biomasa. 

       Los valores de biomasa obtenidos para  L. faxoni indican que el mes de marzo del 2013 

es el que muestra mayor producción con 5,621 mg*100m³ de agua. Los meses que le siguen 

en cuanto a producción de biomasa son junio 2011 con 4,281.30 mg*100m³ y marzo del 

2012 con 2,553.57 mg*100m³. En cuanto al mes con menor producción se encuentra enero 

del 2013 con apenas 466.24 mg*100m³ (Figura 15). 
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Figura 15.- Producción de biomasa mensual de L. faxoni dentro del PNSAV por cada 100m³ de agua.  

        

       A continuación se muestran los valores de la producción de biomasa mensual y total 

tanto para L. faxoni como para todos los grupos de organismos recolectados y que 

conforman el zooplancton en los transectos estudiados. Los mayores valores de biomasa 

de L. faxoni se registraron en los meses de marzo a junio con valores de fueron de 2312 a 

5621 mg/100m³. Respecto a la biomasa de todos los organismos que conforman el 

zooplancton, se observó que durante el mes de octubre del 2011, marzo del 2012 y marzo 

del 2013 se tienen los valores más altos de biomasa en la muestra total con 56,218 

mg*100m³, 133,760 mg*100m³ y 30,496.095 mg*100m³ respectivamente (Tabla 2). 
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Tabla 2. Valores de biomasa mensual para L. faxoni y para el zooplancton de la muestra total en los diferentes 

meses de muestreo. 

  Valores de biomasa 

Mes Lucifer faxoni (mg) 
Biomasa del 
Zooplancton (mg) 

JUN11 4281.3 15904.30 

AGO11 785.33 4563.78 

OCT11 663.81 56218.05 

ENE12 573.7 4604.4 

MAR12 2553.57 133760.97 

MAY12 2306.4 9276.12 

ENE13 466.24 8924.13 

MAR13 5621.33 30496.09 

JUN13 2312.18 9225.010 

Total 19563.86 272972.863 

        

       Con base en la tabla anterior se obtuvo el porcentaje de biomasa con el que L. faxoni 

contribuye en los transectos dentro del PNSAV considerando la biomasa del zooplancton 

obtenida en cada muestreo. Los resultados indican que durante los meses de junio del 2011 

y 2013; así como mayo del 2012 es cuando L. faxoni contribuye con la mayor cantidad de 

biomasa con 26.91%, 25.06% y 24.86%. Los meses de octubre del 2011 y marzo del 2012 

son donde existe menor porcentaje de L. faxoni dentro de la biomasa con apenas 1.12% y 

1.9% respectivamente (Figura 16). 
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Figura 16.- Porcentaje con el que L. faxoni contribuye a la producción de biomasa mensual dentro del 
PNSAV. 

 

Fecundidad  

       Durante el año 2012  las hembras con un longitud total promedio 12.28 ± 0.59 mm 

presentaron los valores más altos de fecundidad con un promedio de 7.1 ± 3.43 huevos por 

hembra. En el año 2011 las hembras con una longitud total promedio de 12.3 ± 0.75 mm 

alcanzaron una fecundidad de 5.80 ± 3.17 huevos (Figura 17). Sin embargo, al aplicar la 

comparación entre los valores del número promedio de huevos mediante una prueba de t-

student, no se encontraron diferencias significativas entre los tres años de estudio (P > 

0.143). 
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Figura 17.- Valores de fecundidad promedio para cada años de estudio dentro del PNSAV.  

 

DISCUSIÓN 

       Todas las estructuras y características morfológicas observadas concuerdan con lo 

mencionado por Williams (1984) y Naomi et al. (2006) quienes señalan que el largo de los 

ojos y su pedúnculo ocular no debe de superar la mitad del largo total del cuello, siendo 

esto una  de las  características de mayor importancia para la especie L. faxoni. Además, 

en los machos el telson cuenta con una protuberancia ventral particular del Género Lucifer 

y del sexto segmento abdominal presenta dos espinas y se estrecha hacía la punta de 

manera ventral. Otras características que se pudieron observar en los organismos fueron 

los procesos de expulsión del espermatóforo y presencia de huevos en algunas hembras, 

esto de igual manera descrito por Naomi et al, (2006). 
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Distribución y abundancia espacial 

              Dentro del PNSAV existen tres temporadas muy marcadas que son las lluvias, las 

secas  y los nortes, siendo la época de secas solo un corta etapa de transición entre las 

otras dos. Sin embargo, cuando se considera la dirección de la corriente se mencionan dos 

patrones relacionados específicamente con estas temporadas; así, durante primavera-

verano o también llamado período de secas-lluvias que abarca de abril a septiembre donde 

las corrientes provienen de la parte sur del golfo de México arrastran las masas de agua 

hacía los arrecifes del grupo norte y durante la temporada de otoño-invierno o también 

llamada de nortes que va de septiembre a marzo, se caracteriza por corrientes provenientes 

del norte con dirección sur (Zavala-Hidalgo, et al., 2003; Salas-Pérez y Granados-Barba, 

2008; Rojas, 2008; Chacón-Gómez et al., 2013). Sin embargo, y de acuerdo a lo reportado 

por Salas-Monreal et al., (2009); Salas-Pérez et al., (2008); Salas-Monreal (2011) Chacón-

Gómez et al., (2013) dentro del PNSAV se presentan dos fenómenos de gran importancia 

que alteran la dirección normal de las corrientes así como la distribución del plancton y la 

batimetría de la zona (Figura 18); es decir, que al ser L. faxoni una especie planctónica 

estos fenómenos pueden estar involucrados directamente con su distribución. El primero, 

es un giro ciclónico que se forma justo frente a la desembocadura del Río Jamapa, entre 

los dos grupos de arrecifes como efecto de la baja presión atmosférica y de los cambios en 

la dirección y temperatura de los vientos; generando así, menores temperaturas en aguas 

superficiales debido al bombeo hacía la superficie de masas de agua más profundas, con 

temperaturas bajas, pero ricas en nutrientes, lo que puede reflejarse en áreas de alta 

productividad en la parte norte del giro ciclónico (Salas-Monreal et al., 2009), cerca del 

arrecife justo donde se localiza el transecto B, lo que puede explicar los altos valores de 

abundancia y la continua presencia de L. faxoni en esta área, ya que al ser una especie 
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planctónica es desplazada en dirección de las corrientes que van hacía el norte durante 

finales de Marzo y Junio (Zavala-Hidalgo et al., 2003; Salas-Pérez et al., 2008)  (meses con 

mayor abundancia). Además, la salida norte del giro puede ser una zona idónea para 

alimentarse y aprovechar las partículas de materia orgánica provenientes del Río Jamapa 

y del fondo marino, a diferencia de la parte sur del giro, donde se encuentra el transecto C 

con una menor abundancia.  

 

       Existen diversos factores que contribuyen a la formación del giro, como principales 

causas se menciona el aporte de corrientes de agua por parte del Río Jamapa, también la 

presencia de un cabo que se encuentra cerca de Antón Lizardo, así como el grupo sur de 

arrecifes que generan cambios en la temperatura, salinidad y en el flujo de corrientes dentro 

de la zona (Salas-Monreal et al., 2009; Chacón-Gómez et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 18. Área donde se localizan los giros ciclónico (A) y anticiclónico (B) dentro del PNSAV y la 
dirección de la corriente en el mes de Junio. 
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      El segundo fenómeno se localiza hacía la parte más alejada de la costa, donde se 

encuentra el grupo norte cerca de las ultimas estaciones del transecto B. Se trata de un giro 

anticiclónico, que tiene un efecto contrario al anterior, ya que en este caso la dirección de 

la corriente es a favor de las manecillas del reloj. Este tipo de eventos se crea debido a 

cambios en la dirección de los vientos, la cantidad de calor que el sol irradia directamente 

sobre la superficie y a la variación en la presión atmosférica. Una vez que se genera el giro 

produce aguas más cálidas en la zona que afecta, pero con muy poca presencia de materia 

orgánica y se caracterizan como oligotróficos (Salas-Monreal et al., 2009; Chacón-Gómez 

et al., 2013), lo que puede determinar la ausencia o poca frecuencia de registro de L. faxoni 

en las últimas estaciones del transecto B, debido a la falta de nutrientes para su 

alimentación. 

 

       La baja presencia de L. faxoni en el transecto A ubicado en la parte norte del PNSAV, 

puede deberse a las bajas concentraciones de oxígeno disuelto que en promedio tienen 

valores de 1.4 a 1.9 ml/L (Robles, 2013), siendo incluso menores a los mínimos adecuados 

para este tipo de ecosistemas (1.4-2.7 ml/L) y que de acuerdo con Stramma et al. (2008) 

causan estrés o incluso muerte de los macro-organismos marinos, lo que se puede explicar 

la baja abundancia de L. faxoni para esta área durante la mayor parte del estudio.  

 

       La zona sur del PNSAV donde se localiza el transecto D contiene aguas un poco más 

profundas en comparación a las de las del grupo norte (Salas-Monreal et al., 2009) por lo 

que los cambios en salinidad y temperatura son menos drásticos lo que la convierte en una 

zona de menor estrés para los organismos (Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008). Las 

condiciones anteriores pueden dar como resultado el aumento de la distribución y 
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abundancia de L. faxoni en esta área. Además, en el mes de Junio (secas-lluvias) las 

corrientes van hacía el norte pudiendo arrastrar una gran cantidad de materia orgánica 

proveniente del río Papaloapan al sur del PNSAV (Ortiz, 2006; Ortiz et al., 2007). La materia 

orgánica puede ser capturada en la parte sur (Salas-Monreal et al., 2009), dicha materia 

orgánica puede ser aprovechada por organismos como L. faxoni para su crecimiento y 

desarrollo. Otro aspecto que determina la alta densidad en el transecto D es la corriente 

que durante el inicio de la temporada reproductiva (de mediados a finales de marzo) aún 

se puede presentar en sentido norte-sur característico de la temporada de nortes (Salas-

Pérez y Granados-Barba, 2008) arrastrando con ella a los organismos hasta la zona sur del 

PNSAV. 

Abundancia temporal 

              Las diferencias de abundancia entre los meses puede ser explicada debido a que 

el PNSAV es un sistema que modifica sus condiciones y características a causa de la 

temporalidad atmosférica  que se presenta en cada época del año ya sea en el período de 

lluvias-secas o nortes  (Zavala-Hidalgo et al., 2003; Dubranna et al., 2011).  

 

       El mes de marzo muestra una abundancia alta y se caracteriza por el inicio de la época 

de secas y con ello el inicio de una de las temporadas de reproducción para L. faxoni (Naomi 

et al., 2006) como también lo reporta López (1996), quien observa diversos fenómenos 

como la formación del espermatoforo y su presencia en el orificio genital de machos 

maduros durante febrero, marzo abril y mayo de 1958, además, en marzo de 1959 observó 

la presencia de espermatoforos adheridos a las hembras lo que indica que en estas fechas 

los organismos se encuentran más activos reproductivamente y en mayores proporciones. 
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       Alves (2012), señala al invierno como los meses más propicios para el desarrollo larval 

de L. faxoni ya que los parámetros como salinidad y temperatura se encuentran más 

estables debido a la falta de lluvias, lo que significaría una mayor tasa de supervivencia 

para las larvas, propiciando el aumento de la población adulta durante el mes de marzo. 

Otra característica importante para que la abundancia dentro del PNSAV aumente es que 

marzo también es el término de la temporada de nortes y el inicio de las secas-lluvias lo 

que significa un aumento en la temperatura debido a la radiación directa del sol ya que 

existe poca nubosidad en esta zona (Salas Monreal et al., 2009) ocasionando que las aguas 

sean más cálidas, característica importante para la presencia de L. faxoni (Alves et al., 

2014).  

 

       El mes de Junio presenta abundancias altas debido al inicio de la época de lluvias,  

otros autores también mencionan a esta temporada como la reproductiva y de altas 

abundancias (López, 1966; Álvarez, 1985; Alves, 2012). En este mes se presentan las 

primeras lluvias aisladas sobre las montañas, lo que propicia una adición muy importante 

de nutrientes, por parte del río Jamapa a las aguas del PNSAV; lo que puede ocasionar 

mayor disponibilidad de alimento para muchas especies (Salas-Monreal et al., 2009; 

Okolodkov et al., 2011; Jasso, 2012; Salas-Pérez et al., 2012); entre ellas L. faxoni, ya que 

es una especie que se alimenta principalmente de detritus y demás materia orgánica, como 

lo menciona Webber et al., (1996), quien destaca que son organismos característicos de 

aguas eutróficas.  

 

       Otro factor para la alta abundancia durante los meses de Junio es el giro ciclónico que 

se forma en la temporada de lluvias frente a la salida del río Jamapa debido a las descargas 



 
40 

 

del mismo río y otros elementos antes mencionados; este giro hace que la cantidad de 

nutrientes dispersos en el agua sea aún más grande producto del afloramiento de aguas 

profundas más frías pero ricas en materia orgánica causando que las temperaturas puedan 

descender hasta los 19 °C y los valores de salinidad bajen hasta 34 ups (Salas Monreal et 

al., 2009; Avendaño, 2013) que son condiciones y parámetros idóneos para la presencia y 

propagación de L. faxoni como mencionan Álvarez (1985) y Bowman y McCain (1967) 

quienes también afirman que estos organismos prefieren salinidades cercanas a 30 ups.  

 

       Los factores que pueden causar la baja abundancia durante los meses de agosto y 

octubre son los cambios en la temperatura y salinidad del agua ya que en estos meses se 

presentan las lluvias más fuertes lo que se ve reflejado en una disminución en la 

temperatura y  salinidad de las aguas poco profundas por lo que L. faxoni migra hacía 

profundidades mayores para evitar el constante cambio en estos parámetros que podrían 

estresar a los organismos o incluso matarlos (López, 1966). Cabe mencionar que durante 

el invierno, el río Jamapa eleva su salinidad (Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008) lo que 

se reflejaría en la salinidad del PNSAV disminuyendo la abundancia de L. faxoni durante el 

mes de Enero del 2013.  

  

 

Proporción de sexos 

       La abundancia de hembras y de machos crece durante los mismos meses que la 

abundancia general, sin embargo, la mayor cantidad de hembras durante casi todo el 

estudio migran durante las noches sobre la columna de agua unos 15 metros por debajo 

para evitar depredadores, buscar mayor cantidad de alimento y brindar una mayor 

protección a los huevos lo que se representa una estrategia de supervivencia tanto para las 
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hembras como sus huevos; las hembras también suelen agruparse en áreas con mayor 

concentración de recursos alimenticios (Lee et al ., 1992) como lo es, el interior y periferia 

del PNSAV. Todos los aspectos anteriores se ven reflejados en la proporción de sexos 

promedio  (1♀:0.62♂) que concuerda con lo reportado por por Alves et al.  (2014) quien 

determina una relación de 1♀:.64♂ para L faxoni en la costa de Sao Paulo, Brazil. Los 

valores también son similares a los presentados por López (1996) quien realizó capturas 

de L. faxoni en el área de Cananéia también en Brazil, que aunque son regiones un tanto 

alejadas de la área de este estudio, de acuerdo a Castro et al., (2004) los valores tanto de 

salinidad y temperatura que son factores determinantes en la presencia de L faxoni son 

muy similares entre la Bahía de Sao Paulo (Salinidad de 36 ups y temperatura de 20 °C) 

con los  valores promedio que se presentan en el PNSAV a lo largo del año. Además, la 

mayor cantidad de hembras que de machos se ha observado en estudios con otros 

camarones sergéstidos como Acetes americanus Ortmann, 1893, donde se observó una 

relación 1♀: 0.50♂ (Simões, 2008). 

 

Biomasa 

       Alves et al., (2014) obtiene los valores más altos de densidad durante las primaveras 

de 2005 y 2006 con 8.4 y 11.12 org./1000 l; que si se realiza la conversión a 100m³ como 

en el presente estudio serían valores de 840 y 1112 org. /100m³ respectivamente. Esto 

también concuerda con el caso del PNSAV en este estudio ya que dos de los picos de 

densidad más altos se encuentran en época de secas (primavera). 

 

       La biomasa zooplanctonica dentro del PNSAV de acuerdo a lo reportado por Okolodkov 

(2011) presenta valores unimodales; sin embargo, se presentan cambios durante y al final 
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de la temporada de lluvias septiembre-octubre, lo anterior concuerda con el segundo pico 

de biomasa de zooplancton obtenido en este estudio durante el mes de octubre del 2011. 

 

       Como se ha mencionado, la dieta de L. faxoni  se basa en el detritus (Webber et al., en 

1996) por lo que su densidad aumenta y por ende su biomasa durante los meses en los 

que la producción de materia orgánica dentro del PNSAV es alta debido a la cantidad de 

nutrientes aportados por el cauce de los ríos La Antigua, Jamapa y Papaloapan durante la 

temporada de lluvias que va de abril a septiembre meses en los que se encuentran algunos 

de los mayores valores de biomasa para L faxoni como (Junio 2011 y Mayo 2012). Además, 

del giro ciclónico que ahí se presenta y genera afloramientos de nutrientes procedentes del 

lecho marino (Ortiz, 2006; Ortiz et al., 2007; Salas-Monreal, 2009). 

 

       Otra causa por la que L faxoni presenta aumentos de biomasa durante los meses de 

marzo es debido a que es un mes de gran actividad reproductiva para la especie sumado 

a que el invierno es señalado como una temporada propicia para el desarrollo de las larvas 

lo que generaría un aumento de población adulta y con tallas más grandes en la próxima 

primavera (López, 1996; Naomi et al., 2006; Alves, 2012).  

  

       Los taxones que componen el zooplacton pueden variar dependiendo la temporalidad 

y época del año, sin embargo Okolodkov (2011) encontró 10 taxones más abundantes que 

contribuyen a la biomasa zooplactonica dentro del PNSAV entre los que destacan los 

decápodos con un 10% promedio para cada muestreo; por lo que los porcentajes con los 

que contribuye L faxoni a la biomasa en el presente estudio rebasan estos valores 
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alcanzando hasta un 23% por lo que podemos identificarlo como un gran componente de 

del zooplancton en esta región. 

 

Fecundidad 
       Los valores de fecundidad se encuentran dentro de los valores señalados en otros 

estudios como Fugimura et al. (2005), quienes mencionan que en hembras adultas con una 

talla alrededor de 12.5 mm  pueden presentar desde tres hasta 29 huevos, López (1996) 

también señala que el número de huevos es variable de uno a 19 por hembra; por otro lado 

Lee et al. (1992) registran una media de 30 huevos para cada hembra y valores menores 

hasta llegar a 8 huevos. Sin embargo, es muy complicado realizar análisis o comparaciones 

entre los valores de fecundidad para L. faxoni ya que como se menciona en varios estudios 

(López, 1996; Alves et al., 2012 y Alves et al., 2014) las hembras pierden los huevos con 

suma facilidad, ya sea al momento de la captura, de la fijación o incluso una vez dentro de 

la muestra mediante la manipulación, es debido a estos aspectos que los rangos en el 

número de huevos son amplios y pueden ser muy variables. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

1. Se obtuvo la descripción e imágenes de las características morfológicas diacríticas 

de la especie como son: ubicación del petasma y presencia del espermatóforo en 
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machos, sexto pleonito de un macho donde se localizan las espinas en posición 

ventral, protuberancia ventral en el telson característico de los machos, retención de 

huevos bajo el tercer pereópodo y posición de la espermateca en hembras 

 

2. Lucifer faxoni se distribuye principalmente en la parte norte de la desembocadura del 

río Jamapa, en las estaciones más alejadas de la costa en el transecto D con valores 

inclusive mayores a 1700 org.*100m3, debido a la gran cantidad de materia orgánica 

que ahí se presenta además de concentrarse también en la parte sur PNSAV que es 

una área de menor estrés y nutrientes disponibles. 

 

3. La distribución de L. faxoni dentro del PNSAV depende en gran medida de la época 

del año, la dirección de las corrientes y fenómenos climáticos que ahí se presenten. 

 

4. La abundancia se incrementa durante el mes de marzo con alrededor de 6,800 

organismos, debido al inicio de la temporada de reproducción y madurez de las 

larvas y en junio debido a la temporada de lluvias que provoca un aumento en la 

cantidad de materia orgánica y materia orgánica disponible en el PNSAV. 

 

5. La proporción de sexos promedio fue de 1♀: .62♂ lo cual es similar con lo reportado 

para la especie y para otros crustáceos decápodos. 
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6. La biomasa de los grupos que conforman el zooplancton durante los meses y 

transectos estudiados presentaron un primer pico en la época de secas (marzo) con 

133,760 mg/100m³ y un segundo pico en lluvias con 56,218 mg/100m³ relacionado 

con la reproducción de las especies, la dinámica de las corrientes y la adición de 

nutrientes al sistema que resultan benéficos para que las especies que ahí habitan 

e incrementan sus poblaciones. 

 

7. Lucifer faxoni es un importante componente del zooplancton dentro del PNSAV y su 

aumento está regulado por factores como su reproducción y la concentración de 

nutrientes en el agua, registrándose la mayor biomasa en los meses de marzo a junio 

con valores de 2312 a 5621 mg/100m³. 

 

8. Los valores de fecundidad fueron de 7.10 ± 3.43 huevos para hembras de 12.28 ± 

0.59 mm y de 5.80 ± 3.17 para hembras de 12.30 ± 0.75 mm, valores que se 

relacionan con el cuidado paternal y que encuentran dentro del intervalo encontrado 

en otros estudios  
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11. ANEXOS 

Anexo 1: Método para la estimación de biomasa zooplanctónica por Beers 1976. 

1.- Pesar las redes de plancton que se utilizará, para después restarlo al peso total del 

zooplancton. 

2.- En un vaso de precipitados es colocado el embudo con la malla dentro para filtrar la 

muestra (el alcohol se reutilizara para volver a preservar la muestra) 

3.- La muestra contenida en la red se vacía cuidadosamente a una probeta graduada con 

ayuda de una cuchara. La red debe de ser perfectamente volteada y enjuagada con alcohol 

para que absolutamente todo el contenido caiga en la probeta. 

4.- La muestra es aforada a un volumen de 200 ml de agua dentro de la probeta. 
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5.- Una vez aforado se filtra de nuevo la muestra con ayuda de la red y el embudo para 

retirar la muestra del líquido y calcular el volumen de agua  desplazado por el zooplancton 

(revisar cuidadosamente que no queden residuos de la muestra dentro de la probeta). 

6.- Se coloca el embudo con la red que contiene la muestra dentro de un matraz kitazato y 

con ayuda de una bomba de vacío conectada al matraz se absorbe toda el agua intersticial. 

Una vez retirado el exceso de agua este se concentra y se regresa a la probeta con agua 

para hacer más exacto el cálculo del agua desplazada. 

7.- Se pesa la red de zooplancton con la muestra mediante una balanza analítica y se le 

resta el peso que se había obtenido de la red desde el inicio; así es como se obtiene el 

valor en mg de la biomasa zooplactonica. 

8.- La muestra de la red se coloca de nuevo en el alcohol original para volver a ser 

etiquetada y preservada. 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Método para la obtención de biomasa utilizado por Petruzzi (2005). 

1.- Conectar y encender la balanza analítica por 30 minutos. 

2.-Cortar tres cuadros de 1 cm cuadrado de papel albanene. 

3.- Secar el cuadro de papel albanene en el horno de microondas por tres minutos. 

4.- Pesar el cuadro de papel albanene en la balanza. 

5.- Anotar la primera lectura inmediatamente. 

6.- después de dos minutos anotar la siguiente lectura. 

7.- Después de 4 minutos obtener la tercera lectura. 
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8.- Separa en una caja de Petri  y colocar 20 organismos de zooplancton sobre una red de 

50 micrómetros (tamaño de red  de 10 x 10 cm) por un minuto. 

9.- Pasar los organismos al papel albanene para proceder a pesarlos. 

10.- Repetir los pasos 5, 6 y 7. 

11.- Repetir los pasos 8, 9 y 10 ahora con 40 organismos. 

12.- Repetir los pasos 8, 9 y 10 ahora con 80 organismos. 

13.- Para el secado, cada cuadro con el papel albanene con los organismos respectivos se 

colocaran en el horno de microondas por tres minutos. 

14.- Pesar cada uno de los grupos (20, 40 y 80), por separado realizando los pesajes y 

anotando los pesos tres veces. 

15.-Realizar la conversión del peso de un organismo, de acuerdo con la constante de 

Salonen et al. (1976). 

16.- Extrapolar la biomasa por el número de organismos calculado en los 100m3 de cada 

punto de muestreo. 

 

Anexo 3: Claves de identificación para sergéstidos del Golfo de México. 

1ª: Cuerpo extremadamente comprimido, varias veces más ancho dorso ventralmente que 

lateralmente; la cabeza forma un largo cuello cilíndrico entre los ojos y la boca; branquias 

ausentes  ……………………………………………………………………………..……  Lucifer  

1b: Cuerpo no extremadamente comprimido; cabeza no alargada; branquias 

presentes……………………………………………………………………...…………………… 2 

2ª: Cuarto y quinto pereiópodo ausentes……….………….  Acetes americanus Carolinae 

2b: Cuarto y quinto pereiópodo presentes………………………….…………………………. 3 
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3ª: Modificaciones luminiscentes especializadas de la glándula gastrohépatica (órganos de 

pesta) presentes; fotóforos dérmicos ausentes; espinas supraorbitales y hepáticas 

presentes o ausentes…………………………………………………………...…….. Sergestes 

3b: Modificaciones luminiscentes especializadas de la glándula gastrohépatica (órganos de 

pesta) ausentes; fotóforos dérmicos presentes o ausentes; si están presentes con o sin 

lentes cuticulares; espinas supraorbitales y hepáticas ausentes……………….…….. Sergia  

Género Lucifer  

1ª: Ojo y pedúnculo ocular menor o igual a la mitad del largo total del cuello entre  el margen 

de la órbita y el margen anterior de la boca; en los machos adultos el sexto segmento 

abdominal se estrecha hacía la punta de manera ventral……………….… 

………………………………………………………………………………………. Lucifer faxoni 

2b: Ojo y pedúnculo ocular casi tan largo como el cuello considerando el margen de la órbita 

y el margen anterior  de la zona de la boca; en la parte superior del sexto segmento 

abdominal de manera ventral los machos presentan una punta bulbosa en el 

contorno………….…………………………………………………………………. Lucifer typus  
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