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“Un autor no entiende necesariamente 
 el significado de su propia historia mejor que los demás”. 

-Lewis Carroll. 

 

“Las gentes tienen estrellas que no son las mismas. Para unos, los que 
viajan, las estrellas son guías. Para otros, no son más que lucecitas. Para 

otros, que son sabios, son problemas. Para mi hombre de negocios, eran oro. 
Pero todas esas estrellas no hablan. Tu tendrás estrellas como nadie las ha 

tenido. 

-¡Qué quieres decir? 

-Cuando mires al cielo, por la noche, como yo habitaré en una de ellas, 
como reiré en una de ellas, será para ti como si rieran todas las estrellas. ¡Tú 

tendrás estrellas que saben reir! 
Y volvió a reir.” 

-Antoine de Saint-Exupéry. 
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RESUMEN 

Salticidae es l a familia de a rañas con m ayor diversidad, en términos de especies

descritas (5836) y la segunda más grande a  nivel de  géneros (586). Aunque esta relación 
casi es  de 10:1 (entre especies y géneros), se observa tendencia hacia la equitatividad, de 
hecho, esta relación es un tanto engañosa. 

Para un a racnólogo, l as “jumping spiders” (arañas s altadoras), co mo s e l es co noce 
coloquialmente, son demasiado a tractivas, s i no  es que  la mayoría son agradables. Todas 
son muy pequeñas ( 3-10 mm)  y presentan pa tas c ortas y r obustas, c on un pr osoma 
cuadrado. Lo más llamativo son los ojos anteriores, que ocupan toda la parte delantera del 
prosoma. 

Se i ncorpora un a lista de es pecies d e l a f amilia S alticidae co lectadas en el  es tado de 
Guerrero, entre 2011 y 2015, por medio de tres tipos de capturas directas: barrido, manual 
y golpeo. Se obtuvieron 101 e jemplares pertenecientes a  33 e species y 12 gé neros; a sí 
mismo se reportan 11 morfoespecies para México. Se realizó también un conteo de especies 
aproximadas de la zona y para la República Mexicana, por medio de los estimadores Chao1 
(basado e n a bundancia) y C hao2 (basado e n i ncidencia). En a mbos casos, tanto p ara el 
estado de Guerrero, como para la República Mexicana, el inventario es aun incompleto, y 
falta incrementar el esfuerzo de recolecta para conseguir una lista más completa.  

Para c alcular l a d iversidad b eta s e u só el  p rograma Biodiverse, en el  cu al s e el aboró u n 
mapa con celdas de medio grado por medio grado (≈2500 Km2). Las celdas de color más 
intenso (rojo), en el caso del estudio de riqueza, son aquellas que en las que se registraron 
más de 30 especies. Para el  endemismo, las especies presentes en solo una celda tuvo un  
valor de 1 (endemismo ponderado máximo), y el valor decrece en proporción de 1/ΣCi (uno 
entre el  número d e c eldas d onde u na es pecie está p resente). S e construyó t ambién un  
fenograma, a p artir d e l os co eficientes d e as ociación d e Sørensen, como un r ecurso pa ra 
ilustrar la d iferencia en l a c omposición de  especies (diversidad b eta) que s e podr ía 
encontrar entre las vertientes del Golfo y del Pacífico, mostrando que en ambas existe una 
gran similitud. Esto p odría d eberse a l a escasa i nformación co n l a q ue aú n s e cu enta 
respecto a la familia Salticidae, por lo que aún hay muchos estudios que se podrían realizar 
tanto para el estado de Guerrero como para el país. 

Palabras clave: jumping spiders, colectas, Biodiverse, vertientes. 
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INTRODUCCIÓN
En l a na turaleza, l as especies no están di stribuidas a l azar, s ino que  exhiben pa trones de  
distribución donde taxones diferentes se encuentran en un m ismo espacio y t iempo como 
resultado de procesos históricos y ecológicos comunes (Morrone, 2009). La distribución de 
las a rañas s e e ncuentra por t odo e l m undo c on excepción de  l a Antártida y h a o cupado 
prácticamente t odos l os e cosistemas t errestres disponibles, de bido principalmente a l as 
innovaciones en el uso de la seda (Blackledge et al., 2009); incluso la especie Argyroneta 
aquatica (Clerck, 1758)  ha  l ogrado c olonizar a lgunos a mbientes dul ceacuícolas ( Foelix, 
2011). La existencia de las arañas en el registro fósil se remonta al Devónico, Attercopus 
fimbrigunguis (Shear, S elden y Rolfe, 19 87), h ace 3 20 millones de  a ños. Aunque con 
algunos rasgos distintos a las arañas actuales, esta especie fósil presenta ya características 
que la colocaron como el ancestro inmediato del orden Araneae (Selden, 1996). 

La Sistemática del grupo es difícil, debido a que su determinación está ligada a l os 
caracteres s exuales, v ariación d e es tructuras h omólogas d iagnósticas y la v ariabilidad 
fenotípica entre organismos de la misma especie. 

Los inventarios biológicos con artrópodos son de gran importancia para reconocer y 
preservar l a bi odiversidad de l pl aneta. S in e mbargo, estos i nventarios representan v arios 
retos c omo: (1) metodologías pa ra m uestrear efectivamente s u gr an di versidad ( Sharff et 
al., 2003), (2) la f alta d e r evisiones t axonómicas q ue r esuelvan s inonimias y (3) los aún 
escasos estudios f aunísticos e n r egiones con a lta di versidad ( May, 2010) . En r espuesta a  
esta p roblemática, para el  O rden Araneae, se  diseñaron protocolos de m uestreo qu e 
permiten realizar colectas rápidas, cuantitativas y representativas (Coddington et al., 1991, 
Silva y C oddington, 1 996), que  ha n probado s u ef icacia en numerosos i nventarios 
biológicos; además, han s ido s ometidos a  análisis e stadísticos ( Colwell y C oddington, 
1994; Coddigton et al., 1996; Sørenssen et al., 2002, Cardoso, 2009, entre otros). 

La documentación de ejemplares, por medio de imágenes digitales compuestas, es 
una forma reciente de acelerar el proceso de determinación y clasificación de las especies 
nuevas, c ompartiendo e sta i nformación c on i nvestigadores a lrededor de l m undo 
(Morphbank, 2013) , po r l o que  e s de  s uma i mportancia an exar es tos d atos co mo u n 
elemento más p ara generar inventarios t axonómicos. Este d esarrollo d e r ecursos 
electrónicos ha facilitado el intercambio de información, como es el caso del World Spider 
Catalog (Platnick, 201 5) y el Monograph of the Salticidae (Araneae) of the World 
(Pròszyński, 2015), entre otros. 

La f amilia S alticidae es u na d e la s familias má s e volucionadas y d ifíciles d e 
determinar d ebido a l a complejidad d e s us es tructuras genitales. Además, el  r egistro en 
México sobre esta familia es escaso.  
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MARCO TEÓRICO 
Características de las arañas 
A diferencia de los insectos, las arañas presentan una división de dos tagmas: prosoma 
(caparacho) y opistosoma en vez de tres (Fig.1). 

Figura 1. Vista dorsal y ventral de una araña. Imagen tomada de Ubick et al., (2005). 

El p rimer ta gma es e l prosoma, el cu al está conformado por l a f usión de  s eis 
segmentos que ejercen las funciones de locomoción, alimentación, sensoriales y, en el caso 
de los m achos, de reproducción. U no d e l os pr incipales s egmentos se a loja en  l a p arte 
superior del prosoma, la "cabeza". En ella se alojan los ojos y los quelíceros. La mayoría de 
las ar añas t ienen o cho o jos, q ue es tán d ispuestos en  p atrones específicos en  l as d iversas 
familias. Por l o g eneral, l os oj os s e e ncuentran e n dos  f ilas ( a ve ces e n t res), y e n 
consecuencia se les conoce como los ojos anteriores laterales (ALE), ojos medios anteriores 
(AME), o jos l aterales p osteriores (P LE), y ojos m edios pos teriores (PME) (F ig.2). La  
posición r elativa de  l os oj os e s muy i mportante p ara l a cl asificación s istemática d e l as 
arañas. Sólo mirando  la di sposición y el t amaño relativo de los ot ros ojos, a  menudo se 
puede determinar de inmediato la familia de una araña en particular.  

Figura2. El patrón de los ojos en (a) Lycosa “araña lobo” y (b) de las tejedoras orbiculares Tetragnatha. La araña 
lobo presenta de manera uniforme pequeños ojos en la fila anterior, mientras la tejedora tiene relativamente 
pequeños ojos dispuestos en dos filas (a, después Kaston, 1972; b, después Bristowe, 1958). Imagen tomada de 
Foelix, 2011. 



[4] 

Los que líceros s on l os pr imeros a péndices de l pr osoma. E n el embrión de  a raña, 
éstos se encuentran detrás de la apertura de la boca, pero durante el desarrollo migran de la 
parte posterior a  una posición anterior, al igual que las antenas de otros artrópodos. Cada 
quelícero c onsta de  dos  pa rtes, una  pa rte ba sal f uerte y un c olmillo m óvil a rticulado 
(Fig.3a). El borde interior del colmillo está finamente dentado y, al parecer, se utiliza para 
cortar hi los d e s eda ( Peters, 1982) . C uando u na a raña m uerde, l os c olmillos s e m ueven 
fuera de su ranura y penetran a la presa. Al mismo tiempo, el veneno se inyecta a través de 
una pequeña abertura en la punta del colmillo (Fig.3b). 

Figura 3. (a) La uña quelíceral móvil 
(colmillo) descansa normalmente entre los 
dientes quelicerales del segmento basal. El 
borde dentado del colmillo y la apertura de la 
glándula de veneno (ver flecha) (Cupiennius, 
250X). (b) Esquema de un quelícero: las 
flechas indican los movimientos del colmillo, 
causados por la acción del musculo flexor y el 
músculo extensor. Pl = esclerito plagula. 
(Tomado de Millot, 1949; Foelix et al, 2005). 
Imagen tomada de Foelix, 2011.

A menudo, ambos lados d e l a r anura q uelíceral p resentan d ientes cuticulares 
(Fig.2a). Éstos actúan como un contrafuerte para el colmillo móvil. El número y tamaño de 
los d ientes quelicerales son características importantes para la determinación taxonómica. 
Mesothelas y la mayoría de las tarántulas t ienen muchos dientes (hasta 15) , pero sólo en 
una sola fila (Raven, 1985; Haupt, 2003). La mayoría de las arañas Labidognathas t ienen 
dos filas de pocos dientes, pero situado en un patrón específico. Entre ambas variantes, una 
sola fila de dientes quelicerales se considera como un carácter plesiomórfico (Foelix, 2011). 

El segundo par de apéndices son los pedipalpos, se compone de seis partes la coxa, 
trocánter, fémur, patela, tibia y tarso (Fig.4). A  pesar de t ener un parecido general a  l as 
patas, los palpos generalmente no s e ut ilizan para la locomoción. A cambio, desempeñan 
un papel durante la captura de presas, cuando constantemente tocan y manipulan a la presa 
(Fig.4b) Por ej emplo l as coxas o  enditos se l ocalizan en  am bas partes de l a boca y és tas 
funcionan para filtrar el alimento. El tarso termina en una uña homologa al de los apéndices 
locomotores la cual en machos se modifica para la transferencia de esperma. (Foelix, 2011). 

Por ú ltimo, se encuentran c uatro pares de apéndices o  patas. Éstas t ienen co mo 
función la locomoción y están compuestas de la misma forma que los palpos, a excepción 
de que ésta incluye un metatarso ubicado en tre l a t ibia y el t arso (Fig.4a). Las patas son 
enumeradas desde la parte anterior de la araña en I, II, III y IV. En conjunto con los palpos, 
éstas presentan sedas, vellosidades de  di ferentes f ormas. La m ayoría de  e llas f uncionan 
como mecano-receptoras, aunque su función depende de las modificaciones morfológicas. 
Muchas arañas cazadoras (hunting spiders) presentan una estructura parecida a un cojinete, 
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llamada escópula, que se localiza sobre la superficie ventral y lateral que se llega a extender 
hasta el  m etatarso. É sta es  u na estructura c ompuesta d e s edas co n t erminaciones 
ramificadas que aumentan la superficie de contacto, ayudando así a la fácil adhesión sobre 
superficies lisas. Otra estructura que se encuentra en la parte apical del tarso es el órgano 
tarsal, cuya función quimiorreceptora detecta la humedad y temperatura.  

Figura 4. Segmentación de (a) pata y (b) pedipalpo. Pt= patela, Tr=trocánter. (Después de Kaston, 1972). Imagen 
tomada de Foelix, 2011. 

Finalmente, en el tarso se alojan las uñas tarsales, que pueden variar de dos a t res 
uñas. É stas usualmente s on cu rvadas y generalmente son s erradas c omo un pe ine. La s 
arañas que presenta tres uñas, la uña media es importante para las arañas tejedoras, ya que 
lo us an para e ngancharse de  l os hi los de  s eda de s us t elas ( Foelix, 1970a ). E l hi lo e s 
empujado por la uña media contra cerdas dentadas situadas frente a las uñas. Todas las uñas 
surgen de una sola plaqueta cuticular (Fig.5) 

Figura 5. La mayoría de las arañas tejedoras presentan tres uñas tarsales: dos uñas serradas (Cl) y un gancho 
central liso (m). El hilo de seda (th) es agarrado sólo con la uña media y lo empuja contra cerdas dentadas (s). 600 
x. Recuadro: Detalle del gancho de medio (m) opuesto a una cerda dentada (s). 1000 x. Imagen tomada de Foelix,

2011.

El segundo tagma, en el que se dividen las arañas, se conoce como opistosoma, es 
una es tructura s uave y ex pansible, que se e ncuentra uni do a l p rosoma por  el pr imer 
segmento abdominal, el pedicelo. Este tagma contiene sólo las es tructuras que generan la 
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seda y l a m ayoría de  l os ór ganos a sociados con el  proceso m etabólico y carece d e u na 
segmentación ex terna. Con excepción d e Liphiistiidae (Mesothelae, conocido c omo e l 
grupo más primitivo), las arañas poseen un abdomen claramente segmentado (Fig.6). Éste 
se divide e n segmentos a bdominales, cada uno c onstituido por  un tergito dorsal y u n 
esternito ventral. A mbas p artes es tán conectadas p or una pleura flexible, que  no e stá 
segmentada, sino que forma una banda continua en cada lado (Fig.6a). 

Figura 6. Liphistiidae (a) y (c) Vistas lateral-dorsal.  (b) y (d), vistas ventrales, primer y segundo par de libros 
pulmonares. (Sp) hileras. (1-11) tergitos. Imagen tomada de Foelix, 2011. 

En la región ventral, el abdomen presenta un surco epigástrico constituido por una 
abertura pos terior a  l os libros pul monares, l os c uales, a s u v ez, se d ejan v er al ex terior 
como un pa rche de cutícula sin sedas, en cuya región posterior se encuentra la hendidura 
pulmonar (Foelix, 2011). Las aberturas genitales se localizan en medio de este surco y, en 
ambos lados del mismo, los pulmones en libro. El extremo posterior del abdomen lleva un 
grupo de  a péndices m odificados, l os ór ganos de l a s eda, l lamados hi leras (Ruppert y 
Barnes, 1996). 

Reproducción 
Las arañas siempre son dioicas, es decir, presentan sexos separados y, en la mayoría de los 
casos (salvo algunas excepciones), muestran dimorfismo sexual, como el que las hembras 
son siempre de mayor tamaño que el macho. 

Debido a  s u pe queño t amaño c orporal, l os m achos ne cesitan m enos m udas pa ra 
llegar a l a m adurez s exual. D espués de  s u úl tima m uda, los machos ha n e ngrosado 
notablemente sus pedipalpos, lo cual los hace distinguirse fácilmente de las hembras. Los 
palpos de la hembra se representan simplemente por una especie de pierna acortada (sin un 
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Figura 8. a y c, estructuras de haplóginas; b y d, estructuras de enteléginas. Imagen tomada 
de Foelix, 2011. 

metatarso). Pero l os pa lpos de l m acho t ienen tarsos que  están especializados p ara el  
almacenamiento y la transferencia de esperma. Esta función de los palpos masculinos como 
órganos copuladores es altamente inusual, y no existe nada comparable en otros artrópodos 
(Foelix, 2011). 

Figura 7. Vista de la posición de los órganos sexuales externos de Araneus diadematus; vista ventral. La abertura 
genital se encuentra en el interior del surco epigástrico (flecha). El epiginio (E) está situado en frente de este surco. 
Un par de pulmones marcados con puntos. El segmento distal palpal (tarso) del macho se transforma en una 
bombilla visible que se utiliza para la transferencia de esperma (tomado de Grasshoff, 1973). 

Los ó rganos s exuales i nternos, l os t estículos y los ova rios, s e e ncuentran c omo 
estructuras pareadas en el interior del abdomen. Las células reproductoras, el esperma y los 
huevos, son liberados al exterior en ambos sexos a través de una abertura ventral (el surco 
epigástrico), que está s ituado entre y l igeramente detrás de los pulmones de l ibro (Fig.7). 
Los machos exudan su esperma a t ravés de esta abertura en una telaraña especial antes de 
transferir el esperma a sus palpos. 
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Las arañas se van a d ividir en haplóginas (genitalia sencilla, poco esclerotizada sin 
presentar ductos d e co pulación d iferenciados en l a ab ertura genital) y enteléginas 
(conductos de copulación y fertilización diferenciados de la abertura genital, en una placa 
denominada epiginio) dado sus estructuras genitales. 

En l as h embras s e p resenta una es tructura esclerosada y compleja u bicada en  l a 
parte superior del surco epigástrico. El epiginio (Fig.8c y d) tiene conductos y  cavidades 
que almacenan y transportan el esperma. El esperma llega hasta los ductos de copulación y 
se almacenan en la espermateca, en la cual pueden permanecer por un l argo t iempo hasta 
que los óvulos maduran. 

Mientras tanto, los m achos pr esentan una  m odificación e n e l t arso de l p edipalpo, 
como una estructura sexual secundaria, a través de la cual se insemina a la hembra. El palpo 
(Fig.8a-b) s e f orma por  una  e structura s uave y e xpansible ( hematodoca) que c ontiene 
escleritos en su parte rígida. Dependiendo de la posición y forma de los escleritos van a ser 
usados como un carácter diagnostico a nivel de especie.  

ORIGEN DE LOS SALTICÍDOS 

Salticidae es la familia de arañas con mayor número de especies existentes descritas (5863) 
y l a segunda más grande a n ivel de géneros (595) (World Spider Catalog 2016). Aunque 
esté cas i a u na r elación d e 1 0:1 en tre es pecie a  g énero, se observa una di versidad bi en 
equilibrada, de hecho, esta relación es un tanto engañosa. 

La f amilia S alticidae, c uyas especies s on co nocidas comúnmente co mo ar añas 
saltadoras, contiene m ás de  600 g éneros y 5,75 5 e species d escritas act ualmente, l o q ue 
representan alrededor del 13% de la diversidad mundial del Orden Araneae (Platnick 2014). 
En M éxico, e sta f amilia c uenta con 65 géneros y 263 especies descritos (Jiménez et al, 
2008). 

Aparentemente, la familia Salticidae está llena de monotipos y el número de géneros 
es relativamente pobre, sin embargo, es bastante diversa. Muchos de estos géneros siguen 
siendo m al i dentificados y d esconocidos, e n pa rte de bido a  l a f alta de  estudios de  l os 
caracteres distintivos, y en parte, debido a q ue gran parte de la diversidad de especies aún 
está en espera d e s er d escrita, es pecialmente en  las z onas t ropicales. V arios au tores h an 
tratado de corregir este problema en la definición de subfamilias o a nivel genérico, como 
Prószyński (1976), W anless ( 1984), Logunov ( 1992, 1998b, 1999b) , Maddison ( 1996), 
Wesolowska (1999), y Galiano (2000). Maddison (1996) muestra una división adicional en 
‘Salticine’, que se basa en caracteres morfológicos y en la que se encuentran la mayoría de 
los salticídos. 
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Las miles de es pecies d e ar añas s altadoras muestran diversas f ormas corporales, 
comportamientos y relaciones ecológicas. La estimación de sus relaciones filogenéticas no 
sólo nos  pe rmitiría f ormar una  c lasificación a decuada de l os gé neros y subfamilias, sino 
además facilitará conducir el es fuerzo para d escubrir n uevas especies y hacer 
delimitaciones cl aras en tre el las, y p ermitirá e l estudio basados l os procesos e volutivos 
responsables de sus relaciones filogenéticas. 

Salticidae representa, sin duda, la familia más diversa de arañas modernas. A pesar 
de no c ontar a ún c on nor mas c ientíficas robustas para l a co mparación d e l a d iversidad 
evolutiva, qui enes están familiarizados con los salticidos consideran que este grupo es al 
menos tan diverso como los pájaros (clase Aves), y quizás tan antiguo en su origen (Hill y 
Richman, 2009). 

Al m enos pa ra un aracnólogo, l as “jumping spiders” como s e l es c onoce 
coloquialmente, s on d emasiado a tractivas, s i n o e s qu e l a m ayoría les son a gradables. 
Todas s on muy pequeñas ( 3-10 m m), p resentan pa tas c ortas y r obustas y un pr osoma 
cuadrado. (Fig.9). Lo m ás l lamativo de el las son l os oj os a nteriores, que  oc upan t oda l a 
parte delantera del prosoma. Ellas pueden di stinguir di ferentes formas a  una d istancia de 
menos de 1 0 cm . A  esa d istancia, és tas p ueden reconocer detalladamente a su presa y  
también, durante el  co rtejo, a m enudo, los m achos pos een pi ernas que s on visiblemente 
marcadas, las cuales usan para ser más visibles a las hembras (Foelix, 2011). 

Figura 9. Las arañas saltadoras son fácilmente reconocibles por sus grandes ojos, especialmente los ojos medios 
principales. Vistas frontales (a) Phidippus, (b) Habronattus (Fotos: Colina) y (c) Heliophanus. (Foto: Chu y Foelix).



[10] 

Figura 10. Rostro de un macho de hentzia palmarum (Hentz 1832) que muestra la ampliación extrema de 
los ojos medios anteriores (AME), característico de la familia Salticidae. Foto por Thomas Shahan. 

Los saltícidos pertenecen al clado RTA (apófisis tibial retrolateral del macho), que 
incluye al menos l a mitad de todas l as arañas conocidas (Blackledge et al. 2009), y ( con 
algunas ex cepciones) esta familia e s uno d e l os m iembros de l clado q ue ap arentemente 
perdió l a cap acidad d e construir r edes ( Blacklege et al. 2009) . E l origen de S alticidae 
dentro de l c lado R TA de be e star e strechamente vi nculado a  l a e volución de  s us ojos 
notablemente tubulares, y  s us oj os telescópicos principales (Williams y  McIntyre 1980,  
Blest et al. 1981, 1988;  Hill y Richman, 2009). Ésta se vuelve quizá su característica más 
notable y distintiva de las arañas saltadoras (Fig.10). 

Convergentes c on l os v ertebrados, e stas a rañas ut ilizan s eis di ferentes m úsculos 
para m over c ada t úbulo oc ular (AMEs), a t ravés d e l a traslación y  la rotación de é stos 
(Land, 1969b), y están también equipados con tres opsinas diferentes, que se encargan de la 
visión a color tricromática (Koyanagi et al. 2008). La agudeza visual de estos animales es 
mucho mayor que la de cualquier otro invertebrado terrestre.  

Algunas familias de a rañas t ambién t ienen l a c apacidad para m over l as retinas de 
sus oj os, pe ro ni nguno s e c ompara con e l t amaño y e l grado de  a gudeza vi sual que  
presentan los saltícidos (Land, 1969a, 1969b). Debido a lo mencionado anteriormente, los 
saltícidos son identificados fácilmente. 

El c omportamiento de  caza de  a rañas s altadoras nos  r ecuerda al de  l os ga tos: 
acechan y persiguen a sus presas hasta que ésta esté lo suficientemente cerca para un ataque 
repentino f inal. El salto más largo l lega alcanzar hasta 16 cm, el  cual ocurre cuando una 
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araña saltadora huye. Antes de saltar, la araña siempre añade un hilo de seguridad hacia el 
suelo, de modo que, si se cae a un borde, ésta simplemente será retenida por el hilo y puede 
subir r ápidamente de  nue vo l os poc os c entímetros ha sta e l punt o de  despegue (Foelix, 
2011). 

Las arañas saltadoras son más act ivas durante el día y prefieren e l sol. En tiempo 
nublado o l luvioso s e r etiran de ntro d e pe queños ni dos de  s eda ( Foelix, 2011) . E stos 
refugios no s ólo las protegen de l a mbiente, s ino t ambién l es pe rmiten m udar de  f orma 
segura, para hibernar y, en el  caso de las hembras, éstas usan su seda para resguardar sus 
huevos hasta que son jóvenes y puedan dispersarse (Alquimist, 2006). 

ANTECEDENTES 

Sin duda , la f amilia S alticidae es  l a m ás d iversa d el O rden A raneae, y presenta igual 
diversidad e n comportamientos mu y c omplejos para la reproducción ( Habronattus, 
Maratus, Mexigonus, Maevia) y a limentación ( Portia, Padilla) (Maddison, 1988;  
Andriamalala, 2007;  Foelix, 2011 ). Sin e mbargo, para M éxico, los inventarios 
araneofaunístico son escasos y muchas de sus listas no han sido actualizadas. 

El p rimer es tudio en focado en  l a f amilia S alticidae f ue r ealizado p or C astelo-
Calvillo ( 2000). E n una  s elva b aja caducifolia en e l m unicipio d e “ El Limón”, J alisco, 
México; quien reportó 1979 ejemplares de 52 especies, siendo de gran valor la información 
que aporta este trabajo sobre la distribución de las especies.  

El estudio más actual  realizado sobre esta familia se presenta en la tesis de Maestría 
Diversidad y Taxonomía de la familia Salticidae (Araneae: Araneomorphae) en dos 
ecosistemas de montaña (Garcilazo-Cruz, 2015) . D onde obt uvo de  611  e jemplares, 43  
morfoespecies y 14 especies, registradas para el estado de San Luis Potosí. 
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OBJETIVOS 

General

Estudiar el patrón de distribución de la diversidad de las especies colectadas de la familia 
Salticidae (Blackwall, 1841) con base en algunas localidades del estado de Guerrero, con el 
fin de valorar el estado del conocimiento taxonómico y geográfico de esta familia.  

Particulares

• Realizar una lista taxonómica de los ejemplares colectados en el estado de
Guerrero.

• Describir una breve diagnosis de las especies colectadas, anexar fotografías y mapas
de distribución de estas.

• Valorar la diversidad β para conocer el estado conocimiento de la familia Salticidae
en el estado de Guerrero.

• Conocer y diferenciar la composición araneofaunística de saltícidos de la vertiente
del Pacífico con respecto a la vertiente del Golfo de México.



[13] 

MÉTODO Y ZONA DE ESTUDIO 
Descripción del área de estudio 

El estado de Guerrero, situado en el sur de la República Mexicana, se localiza totalmente en 
la zona tropical, entre los 16° 18´ y 18° 48’ latitud norte y los 98° 03´ y 102° 12´ longitud 
Oeste. Limita al norte con los estados de México, Morelos, Puebla y Michoacán; al sur, con 
el océano Pacífico; al  es te con Puebla y Oaxaca; y al  oeste con Michoacán y el Pacífico. 
Tiene una extensión territorial de 63,794 kilómetros cuadrados, que representan el 3.2% de 
la superficie t otal de l a República Mexicana (http://guerrero.gob.mx/articulos/guerrero-el-
pulmon-verde-de-mexico).  

Ubicado e n e l límite  de la s r egiones Neotropical y  Holártica, su ubi cación 
geográfica determina u na gr an c omplejidad geomorfológica y cl imática, ad emás d e 
topográfica, cuya altitud varía desde el nivel del mar hasta más de 3,550 msnm en el Cerro 
Teotepec. Algunas es timaciones s eñalan q ue, j unto co n O axaca, C hiapas, y Veracruz, 
Guerrero ocupa uno de los primeros s itios en cuanto a r iqueza y diversidad biológica del 
país; en su territorio se registran diversos t ipos de vegetación y ecosistemas de  las zonas 
templadas, tropicales secas y costeras (Fig.11).  

En cuanto a su riqueza de especies, el Estado de Guerrero destaca en riqueza de especies de 
plantas va sculares, hon gos, a rtrópodos y v ertebrados. S i bi en no s e c uenta c on e studios 
completos r ecientes, p ara es te es tado s e es timan m ás d e 6  m il es pecies d e p lantas 
vasculares y 900 de fauna de vertebrados, además de un alto grado de endemismos. En este 
aspecto, destaca el bosque tropical caducifolio en la Cuenca del Río Balsas, una de las más 
importantes co rrientes fluviales d el p aís p ara l a generación d e r ecursos hídricos, el  cu al 
cuenta con un considerable número de especies endémicas, especialmente en el Cañón del 
Zopilote, i ncluyendo a l P arque E statal O miltemi, r econocido c omo uno de  l os s iete 
“Centros m undiales de  di versidad y endemismo de  f lora” e xistentes e n M éxico 
(http://guerrero.gob.mx/articulos/guerrero-el-pulmon-verde-de-mexico). 

Finalmente, l a co bertura act ual d e áreas n aturales p rotegidas en el  E stado r esulta 
insuficiente. En su mayoría, las áreas decretadas no reflejan la diversidad biológica estatal 
y, en consecuencia, éstas aportan poco a la conservación de la diversidad y riqueza que aún 
alberga el Estado y a la problemática actual que ellas enfrentan. 
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Figura 11. Mapa de Guerrero y sus límites con otros estados elaborado en ArcgGis 10.1. 
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TRABAJO EN CAMPO 
Material entomológico 

Durante el  2011 y el  2015 se realizaron colectas mensuales, de aproximadamente 2-3 
horas por  l ocalidad, t anto e n t emporada de  s ecas c omo e n l luvias. L as localidades 
muestreadas f ueron: Olinalá, T lalixtaquilla, C hilpancingo, El N aranjo, P arque Huixteco, 
Tetipac, C ascada de C acalotenango, S anta R osa, ubicadas en  l a p arte norte y noreste del 
estado de Guerrero. El muestreo se realizó con tres tipos de colecta directa. 

Colectas directas 

En cada localidad se realizaron recorridos en busca de los especímenes  con tres tipos 
de colecta que a continuación se explican brevemente y se ilustran en la figura 12. 

• Beating o golpeo, se usó una manta que se colocó sobre la hojarasca y debajo de los
arbustos, con un palo se golpeó el arbusto para que las arañas caigan y se recojan
con ayuda del aspirador entomológico.

• Sweeping o barrido, consiste en realizar un  barrido (ya que su nombre así o indica)
sobre la vegetación herbácea; se utiliza una red de manta parecida a l as que se usa
para la captura de coleópteros.

• Looking o colecta m anual, s e b uscan ar añas debajo de  r ocas, s obre l a hojarasca,
troncos viejos, f lorescencias y corteza de árboles, se u tilizan guantes de carnaza y
aspirador entomológico como auxiliar.

• Figura 12. Tipos de colecta usados en campo.

•  
Todos l os e jemplares s e s acrificaron  en  c ámaras l etales: frascos con t apa de p lástico y 
etanol al 96%. Cada frasco debe incluir una etiqueta con el nombre de la localidad, fecha, 
iniciales del co lector y t ipo de co lecta. P osteriormente s e llevaron al l aboratorio para s er 
procesadas con e l pr otocolo que s e d escribe más ad elante. 
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TRABAJO DE LABORATORIO 
Procesamiento de las muestras 

Los frascos de las colectas fueron separados por tipo de colecta, para posteriormente revisar 
cada frasco. Los especímenes se colocaron en una caja de Petri con arena fina y se realizó 
la separación de éstos por morfoespecie, familia y estadio, ya fuesen juveniles o adultos.  

Los ejemplares adultos d e l a f amilia S alticidae f ueron s eparados con a yuda d e u n 
estereoscopio óptico NIKON SMZ1000 (Fig. 13). 

Figura 13. Instrumentos y material de curación. 

Determinación de ejemplares 

La es casa i nformación acer ca d e es ta f amilia h ace c asi i mposible co ntar co n cl aves 
taxonómicas es pecializadas, p or l o q ue l a d eterminación taxonómica se l levó a  c abo c on 
ayuda de la clave Spiders of North America (Ubick, 2005) para nivel género, así como los 
catálogos el ectrónicos Monograph of  t he S alticidae ( Aranea) of  t he W orld 1 995-2015 
(Prószyński) y World Spider Catalog (WSCA, 2016), para la determinación a nivel especie. 
Todas las especies determinadas fueron corroboradas por el M. en Ciencias Uriel Garcilazo 
Cruz y por el biólogo Alberto García Cano. 

Base fotográfica 

Una v ez  determinadas, l as m orfoespecies f ueron f otografiadas co n a yuda d e l a c ámara 
digital INFINITY 1 y el programa para PC INFINITY ANALYZE en su versión 3.2 y se 
editaron con el programa PHOTOSHOP PRO 2016 para Mac. Esto con el fin de realizar un 
banco d e f otografías q ue s erán d e u so p ara la co lección como apoyo p ara f uturas 
determinaciones taxonómicas. 
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Preservación y etiquetado de ejemplares 

Los ej emplares fueron colocados en  v iales d e c ristal 
de ba se pl ana y pr eservados e n e tanol a l 96% , 
posteriormente s e les colocó una et iqueta co n los 
datos de  c olecta: l ocalidad, t ipo de  ve getación, 
coordenadas geográficas, a ltitud, tipo de  c olecta, 
nombre d e colector y fecha d e co lecta. La s egunda 
etiqueta contiene los datos de determinación: Familia, 
género y es pecie morfoespecie), n úmero d e 
ejemplares (por vial), sexo, nombre del determinador, 
fecha d e d eterminación y núm ero de  i nventario. 
Finalmente, se les colocó una torunda de algodón para 
sellar el  v ial co n el  o  los ej emplares d e l a m isma m orfoespecie. E stos v iales fueron 
colocados en frascos de cristal y tapa de plástico que contienen todos los ejemplares de una 
misma familia (Fig. 14). 

Manejo y tratamiento de datos 

Los datos de campo y taxonómicos se registraron en una hoja de cálculo Excel (Microsoft, 
2010), para el manejo de la colección, junto con los datos de recolección, así como datos 
taxonómicos. Una vez agrupados los datos, se realizó una lista de las especies encontradas 
para las ocho localidades de Guerrero, las cuales se agruparon por género y especie. 

Posteriormente, se descargó una base datos de la  familia Salticidae en México del Global 
Biodiversity Information Facility (GBIF) en formato Darwin Core (www.gbif.org), también 
se obtuvieron datos de la Colección Científica de Salticidae de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás Hidalgo Laboratorio de Entomología Biol. Sócrates Cisneros Paz.  

En conjunto con los datos de colecta y los datos obtenidos electrónicamente, se realizó una 
base d e d atos en  Access ( Microsoft, 2010) . La cu al s e depuró y validó tanto 
taxonómicamente como geográficamente.  

En un t rabajo reciente, Maddison (2015) clasificó a la  familia Salticidae, con base 
un análisis filogenético. La lista de géneros que realizó fue organizada jerárquicamente en 
grupos. La información fue recopilada del catálogo de  P latnick (2014) en módulos, en el 
programa Mesquite 3.01 (Maddison, 2014), lo que permitió la tabulación de las especies y 
su distribución geográfica. A estos registros se añadieron géneros y sinonimias tomadas de 
algunas de las más recientes publicaciones (Maddison, 2015). 

Figura 14. Frasco con viales  donde se
conservan los ejemplares colectados.
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Evaluación de la diversidad 

Los datos de colecta se capturaron en una matriz de individuos por especie colectados en 
una m uestra. La ma triz r esultante s e analizó con el  p rograma EstimateS v ersión 9 .1 
(Colwell, 2013 ). Con e l f in de  c onocer e l estado de l i nventario a raneofaunístico pa ra 
Guerrero. Sólo se tomaron dos índices para conocer qué tan representativo fue el muestreo:  

Índices no paramétricos. Estos índices estiman el número de especies en una comunidad, 
con base en el  número de especies raras en el conjunto de muestras (Chao, 1984; Chao y 
Lee, 1992;  Smith y van Belle, 1984). En el estimador Chao1, S es el número de especies 
raras en una muestra, a es el número de especies que están representadas solamente por un 
único i ndividuo e n esa muestra ( número d e “singletons”) y b es el  n úmero d e es pecies 
representadas por  exactamente dos  i ndividuos en l a m uestra (número de “ doubletons”, 
Colwell, 1997;  C olwell y C oddington, 1994) . El es timador C hao2 es tá basado e n l a 
incidencia. E sto q uiere decir q ue n ecesita d atos d e p resencia-ausencia d e u na es pecie en 
una m uestra d ada, es  d ecir, s ólo s i es tá es pecie y cu ántas v eces es tá es a es pecie en  u n 
conjunto de muestras (Escalante, 2003). L es el número de especies que ocurren sólo en una 
muestra (especies “únicas”), y M es  el  número de especies que ocurren exactamente dos 
muestras (especies “dobles” o “duplicadas”). 

Chao1 = S + 𝒂𝒂
𝟐𝟐

𝟐𝟐𝟐𝟐

Chao2= S + 𝑳𝑳²
𝟐𝟐𝟐𝟐 

Curvas de acumulación. Uno de los métodos para conocer la riqueza de especies total de 
una c omunidad s on l as curvas d e a cumulación d e es pecies. E stas curvas m uestran el 
número de especies acumuladas conforme se va aumentando el esfuerzo de recolecta en un 
sitio, de tal manera que la riqueza aumentará hasta que llegue un m omento en el cual, por 
más que se recolecte, el número de especies alcanzará un máximo y se estabilizará en una 
asíntota. P ero i ncluso e n e stas c urvas podr ían obtenerse a síntotas a ntes de  que  m uchas 
especies hubieran sido registradas, sobre todo por efecto de la estacionalidad, la diversidad 
beta (el grado de reemplazo de especies a través de gradientes ambientales y temporales) y 
la abundancia relativa de las especies (Whittaker, 1972). 

Patrón espacial beta. Cada r egistro s e as oció con s us l ocalidades de r ecolecta p ara 
establecer el reemplazamiento de especies de ambas vertientes analizadas: (Pacífico y el del 
Golfo). Este se realizará mediante diversidad beta; la medición de la diversidad beta es de 
una di mensión di ferente por que está ba sada en pr oporciones o  d iferencias ( Magurran, 
1988). E stas pr oporciones s e e valuarán c on ba se a  l os í ndices de  di similitud a  pa rtir d e 
datos cualitativos (presencia/ausencia de especies). Este análisis se efectuó por medio del 
programa Biodiverse utilizando una cuadricula de 0.5 x 0.5 grado (Laftan et al. 2010). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Lista taxonómica de especies para Guerrero. 

Se colectaron 101 ejemplares de los cuales se obtuvieron 33 especies y 12 géneros, en la 
lista se observan 10 morfoespecies consideradas como nuevas especies (marcadas con • ). 
La cl asificación d e l a l ista de g éneros y es pecies se obt uvo a  pa rtir de  l a r ecopilación 
publicada por Maddison (2015), para organizarla con base en una filogenia más actualizada 
de esta familia. Las especies se describen e ilustran en el Anexo II y la sinonimia y autoría 
completa de cada una se puede encontrar en el Anexo I, con el objetivo de proporcionar un 
catálogo f otográfico d e l as es pecies co lectadas en  l as 1 2 l ocalidades d e G uerrero. 

SALTICIDAE Blackwall, 1841 
Subfamilia SALTICINAE (Maddison, 2015). 

Clado AMYCOIDA (Madison & Hedin, 2003). 
Tribu Ghopoini Simon, 1901. 

 Gen. Colonus F.O.Pickard-Cambridge, 1901. 
         Colonus sylvanus (Hentz, 1846) 
         Colonus sp1. 

Tribu Sitticini Simon, 1901. 
 Gen. Sitticus Simon, 1901. 

          Sitticus palpalis (F.O.Pickard-Cambridge, 1901). 
Tribu Simonellini Peckham, Peckham & Wheeler, 1889. 
       Gen. Cylistella Simon, 1901. 

        Cylistella sp1. 

Clado SALTICOIDA: MARPISSOIDA Maddison & Heddin, 2003. 
            Tribu Dendyphantinae Menge, 1879. 
               Subtribu Marpissina Simon, 1901. 

Gen. Metacyrba F.O.Pickard-Cambridge, 1901 
Metacyrba punctata (Peckham & Peckham, 1894). 

 Subtribu Dendryphantina Menge, 1879. 
Gen. Anicius Chamberlin, 1925. 

Anicius dolius Chamberlin, 1925 
Gen. Paraphidippus F.O.Pickard-Cambridge, 1901 

Paraphdippus aurantius (Lucas, 1833) 
           Gen. Pelegrina Franganillo, 1930 

Pelegrina arizonensis (Peckham & Peckham, 1901) 
Pelegrina galathea (Walckenaer, 1837) 
Pelegrina pallidata (F.O.Pickard-Cambridge, 1901) 
Pelegrina sp1. 

Gen. Phidippus C.L.Koch, 1846 
Phidippus adonis Edwards, 2004 
Phidippus arizonensis (Peckham & Peckham, 1883) 
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Phidippus boei Edwards, 2004 
Phidippus felinus Edwards, 2004. 

Clado SALTICOIDA: SALTAFRESIA 
Tribu Chrysillini Maddison, 2015. 

Gen. Menemerus Simon, 1868 
Menemerus bivitattus (Dufor, 1831) 

Clado SALTICOIDA: SALTAFREIA: SIMONIDA Maddison, 2015 
Tribu Euophryinae Simon 1901 

Gen. Corythalia C.L. Koch, 1850 
Corythalia alacris (Peckham & Peckham, 1896) 
Corythalia barbipes (Mello-Leitão, 1946) 
Corythalia opima (Peckham & Peckham, 1885) 
Corythalia penicillata (F.O.Pickard-Cambridge, 1901) 
Corythalia sp1. • 
Corythalia sp3. • 
Corythalia sp4. • 

Gen. Mexigonus Edwards, 2003 
 Mexigonus arizonensis (Banks, 1904) 
Mexigonus minutus (F.O.Pickard-Cambridge, 1901) 
Mexigonus sp1. • 
Mexigonus sp2. • 
Mexigonus sp3. • 
Mexigonus sp4. • 

Tribu Aelurillini Simon, 1901. 
 Subtribu Freyina Edwards, 2005. 

Gen. Nycerella Galiano, 1982. 
Nycerella delecta (Peckham & Peckham, 1896) 

Tribu Plexippini Simon, 1901. 
Subtribu Harmochirina Maddison, 2015. 

Gen. Habronattus F.O.Pickard-Cambridge, 1901. 
Habronattus agilis (Bancks, 1893). 
Habronattus altanus (Gertsch, 1934). 

Este es el  p rimer l istado en focado h acia l a f amilia S alticidae en  el  es tado d e 
Guerrero. Sin e mbargo, en u n t rabajo an tecedente, García ( 2016) r ealizó un inventario 
general sobre la diversidad aracnofaunística de la S ierra de Taxco- Huautla, en Guerrero; 
donde registró 33 familias, 101 géneros y 147 especies para el orden Araneae. De los cuales 
11 géneros y 21 especies corresponden solamente a la familia Salticidae. 

Existen ot ros l istados pa ra l os de más e stados de  l a República Mexicana q ue 
involucran al o rden A raneae. Entre e llos se en cuentra el  d e Jiménez y Navarrete ( 2010), 
estudio realizado en Baja California Sur, en el cual se registraron 52 especies, 44 géneros y 
22 familias. Ahí,  se reportaron cinco géneros y siete especies de la  familia Salticidae (± 
12%del t otal). Machett ( 2010) r ealizó un i nventario de a rañas d e la costa d el es tado d e 
Michoacán, del cual obtuvo 25 f amilias y 67 géneros ya registrados, y tres familias y 1 9 
géneros f ueron nue vos registros pa ra e l e stado. Para el  es tado d e T amaulipas, Gómez-
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Rodríguez (2012) reportó 63 especies agrupadas en 52 géneros pertenecientes a 20 familias, 
de l as cu ales registró 10 g éneros y 1 1 es pecies p ara f amilia S alticidae. Por ú ltimo, 
Garcilazo-Cruz (2015) registró 43 morfoespecies, de las cuales 14 se determinaron a nivel 
de especie, en la localidad de Xilitla, en San Luis Potosí. 

Estimaciones de la riqueza y representatividad del muestreo 

Las especies colectadas en Guerrero muestran una distribución muy desigual de la 
riqueza de saltícidos entre las localidades estudiadas (Cuadro 1). De las 12 
localidades muestreadas, la que obtuvo un mayor número de registros fue la Cascada de 
Cacalotenango con 11, seguida de El Naranjo con ocho  y Mezcaltepec con siete especies.  

Cuadro 1. Localidades muestreadas y el número de especies registradas de cada una. 

Localidades N° de 
spp 

Acahuizotla 2 
Camino a las Pozas 1 
Camino a Tetipac 1 
Cascada de Cacalotenango 11 
El Naranjo 8 
Las Granadas 2 
Los Cajones 5 
Mezcaltepec 2 
Parque Huizteco 7 
Santa Rosa 4 
Tecolapa 4 
Zacango 1 

Para calcular la diversidad de especies de las localidades muestreadas en el 
estado de Guerrero, se usaron estimadores no paramétricos: Chao1 y Chao2 (Cuadro 
2). 

Cuadro2. Resultados de análisis de biodiversidad a partir de Chao1 y Chao2. 

El valor observado para el análisis de diversidad en Chao1 o número de especies 
raras dentro de la muestra (Fig.15) y Chao2, o incidencia (Fig.16), fue de 31 especies, de las 
cuales el va lor esperado s ería de 46  a 48  especies (valor de  l a m edia). Para t omar com o 
significativo el inventario, este deberá aumentar entre cuatro a seis especies para alcanzar el 
valor mínimo (35≤37) o hasta 17 especies para el  valor medio, que sería el esperado para 

Máxima Mínima Media Observada 
Chao1 82 35 46 31 
Chao2 84 37 48 31 
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que l a curva f uera estable en ambos cas os. T omando en c uenta que el  inventario pue de 
alcanzar u n valor má ximo entre l as 82 y 8 4 especies. La cu rva de acumulación c ontra 
esfuerzo d e r ecolecta muestra un pa trón t odavía ascendente, por  l o qu e e l núm ero de  
registros de especies de esta familia en Guerrero podría alcanzar hasta 84 especies. De las 
colectas s e obt uvieron 31 r egistros, por  l o que  a ún s e e spera q ue en  próxima co lectas 
aumente el muestreo. 

Figura 15. Se observa la curva de acumulación de las especies raras colectadas para 12 localidades de Guerrero 
calculadas con el parámetro de Chao1.
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Figura 16. Muestra los datos de incidencia (ausencia-presencia) de las especies encontradas para las 12 
localidades de Guerrero. 

Para completar el estudio, se realizó el mismo análisis para los datos obtenidos de 
la base de GBIF, con el fin de comparar el estado de conocimiento que se tiene en 
México acerca de esta familia, por lo que los resultados del análisis arrojaron una 
estimación que se observa en el cuadro 3. 

Cuadro 3. Resultados del análisis en EstimateS para especies de Salticidae en todo México. 

De las 125 especies observadas, por Chao1 o número de especies raras (Fig.17) se 
obtuvo una media de 178 especies, de las 233 que podría contar un inventario completo, 
esto está de 55 especies debajo del máximo, por lo que si se realizará un mejor manejo de 
los datos en las colecciones o si los estudios realizados por varias instituciones se 
estandarizaran, se podría obtener un conocimiento más amplio para las especies en México. 

Máxima Mínima Media Observada 
Chao1 233 151 178 125 
Chao2 267 163 198 125 
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Por otro lado la gráfica realizada por el estimador de Chao2, basado en incidencia 
(Fig.18) muestra que aún puede haber 69 especies más que el valor de riqueza 
observado (125 especies). La presencia de especies (promedio) esperada fue de 
198 especies aproximadamente, esto es 69 especies menos del máximo (267), que 
es el número aproximado que México podría presentar, en cuanto a especies se 
refiere. La riqueza de saltícidos reportada por CONABIO es de 263 especies, hasta el 
2008 (Jiménez, 2008). La máxima riqueza esperada, según el análisis realizado con 
EstimateS es de 267 (sólo cuatro especies más), por lo que se podría considerar que el 
inventario de CONABIO está completo. Sin embargo, el error estándar asociado a la 
predicción es muy alto y la curva de acumulación muestra todavía un patrón ascendente. 
Esto puede deberse a la poca información georreferenciada con la que se cuenta, por lo 
que cabe la posibilidad de que los registros todavía aumenten.  

Figura 17. Estimación aproximada por número de especies raras que a nivel nacional que contempla un inventario 
completo a las 263 especies para México. 
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Figura 18. El número aproximado de presencias de especies de la Familia Salticidae en México, estimada por 
Chao2. 

Figura 19. Mapa de riqueza (diversidad beta), análisis realizado en Biodiverse. 
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La base de datos obtenida a partir de GBIF, la Colección Científica de Salticidae 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y de las colectas realizadas, se 
generó una base con 735 puntos que representan a 43 géneros y 86 especies de 
Saltícidos, estos puntos validados se metieron al programa Biodiverse;  como resultado 
los cálculos en mapas de diversidad beta se obtuvo un mapa  (Fig.19)  el cual nos 
muestra la riqueza de especies, donde los cuadros en color rojo representan un número 
>30 especies, estas concentradas en su mayoría en la Ciudad de México y el área 
Metropolitana (cuadros naranjas); mientras los cuadros de color azul sólo representan 
una especie por gradilla (0.5x0.5 grado), siendo así los cuadros en rojos la 
representación del número máximo de registros para la familia Salticidae.  

A pesar de los registros obtenidos, se puede observar que no existe una 
continuidad, esto se debe a la falta de información que se tiene acerca de Salticidae. Por 
otro lado, se realizó un análisis de endemismo que se muestra en la figura 20, se 
obtuvieron cuadros con un gradiente en color azul, siendo el azul más oscuro las 
especies que solo su distribución se restringe a esa zona, con probabilidad de considerar 
una especie endémica, caso contrario a los cuadros en color blanco, los cuales son 
aquellas especies que presentan una mayor distribución dentro del país. 

Actualmente, en México no se han realizado muchos estudios con el programa 
Biodiverse. Sólo recientemente (Sanginés et al., 2015) analizaron con éste los patrones 
geográficos de la diversidad alfa y beta con helechos polipodiales de bosques 
templados. Sin embargo, García (2016) hizo un análisis de riqueza y endemismo usando 
este programa, enfocado a la familia Araneidae. En ese estudio se usó una gradilla de 1 
x 1 grado, obteniendo un mayor número de registros para esa familia, por lo que la 
continuidad de sus datos fue más uniforme. El comportamiento de las características 
morfológicas diagnósticas de los géneros y especies de Araneidae permiten una 
estabilidad taxonómica que hace que éstas sean más fáciles de identificar, además de que 
poseer un mayor de registros validados. 

El análisis de similitud  por Sørensen, muestra el comportamiento de las especies 
en dos o más áreas o sitios de muestreo. En este caso se usaron las vertientes (Pacífica y 
del Golfo de México) como dos grandes zonas a comparar, con el fin de saber si las 
especies obtenidas a partir de la base de datos obtenida tenían un patrón de 
distribución diferenciado, con énfasis en las que se encuentran más cercanamente 
relacionadas. En la figura 21 se observa que la distribución de las especies es homogénea. 
Esto ocurre porque la información con la que se cuenta actualmente no es suficiente para 
realizar el análisis de similitud por Sørensen, haciendo evidente que algunas especies se 
distribuyen a lo largo de toda la república Mexicana. Estas especies como se muestran en 
el mapa de la figura 20 coinciden con las especies marcadas como endémicas.  
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 Así mismo, realizó el análisis de agrupamiento (cluster analysis), cuyo fenograma 
(Fig. 22), muestra espacialmente los grupos de Salticidae. Biodiverse provee la facilidad de 
mover el cursor hasta el tallo elegido en el fenograma para mostrar a que nivel los grupos se 
parecen. En este fenograma no se observa ningún cambio importante y, como se 
observa en los mapas (figuras 21 y figura 23), los cuadros de 0.5 x 0.5 grados muestran 
el mismo patrón de distribución. Esto quiere decir que la información de la base de datos 
es aún insuficiente para hacer la comparación entre las vertientes. 

De acuerdo con la figura 23 se observa  un sesgo de recolecta hacia la vertiente del 
Golfo. Esto podría deberse a que los puntos muestreados corresponden se concentran 
en los alrededores de las reservas biológicas de la UNAM, las cuales continuamente están 
siendo estudiadas. Tal es el caso de la reserva de los Tuxtlas en Veracruz., Chamela en 
Jalisco, así como varias colectas realizadas en el Centro de Investigaciones del Noroeste 
(CIBNOR), realizados por la doctora Luisa Jiménez, o por las expediciones del Instituto de 
Biología de UNAM, que son los mayores aportes de información de aracnofauna en 
México.  

Figura 20. Mapa de la representación de especies endémicas, simbolizados en los cuadros azules. 
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Figura 21. Mapa que indica los índices de disimilitud por Sørensen, los cuadros naranjas muestra distribución y la 
similitud de las especies. 

Figura 22 Fenograma por disimilitud para cotejar las vertientes de México. 
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Figura 23. Mapa de las vertientes del Golfo y del Pacífico usando análisis de disimilitud para su comparación. 
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CONCLUSIONES 
Los muestreos realizados en el estado de Guerrero indicaron que de los 101 

ejemplares colectados, estos pertenencen a 12 géneros, 33 especies y 10 
morfoespecies; siendo Corythalia y Mexigonus los géneros con más registros de nuevas 
especies para el estado. 

De acuerdo a los resultados la familia Salticidae es una de las más diversas y 
complejas en cuanto a morfología, se observó una amplia distribución en diferentes 
regiones del país, incluyendo algunos ambientes antropogénicos. 

Una de las causas importantes a los sesgos de información en el estudio de 
estimaciones, como se hizo con Chao1 y Chao2, tiende a ser que la Familia Salticidae es 
considerada una familia de fácil adaptación al medio y de hábito errante, por lo que no se 
pueden considerar habitantes de un sitio específico de muestreo. Además se observó 
por las curvas de acumulación aún tiene un comportamiento ascendente, esto indica que  
el inventario tanto para Guerrero como para México aún no está completo, por lo que se 
recomienda aumentar el esfuerzo de las colectas. 

El estudio realizado con Biodiverse se implementó para usar de una manera más 
fácil la diversidad, endemismo y las medidas de disimilitud, la dificultad de usar este 
tipo de programas es cuando no se cuenta con los suficientes registros, lo cual creará 
sesgos de información como ocurrió en este estudio.  

Al estimar la diversidad β se pudo notar que las especies  registradas mayormente  se 
encuentras distribuida sobre l as S ierras y l a Faja Volcánica Transversal, así mis mo las 
especies únicas representadas en el mapa de  r iqueza β. y l as  especies endémicas son las 
mismas. 

La comparación de las vertientes y  la distribución de los saltícidos con el 
análisis de Sørensen, no se concretó por la falta de registros obtenidos. En este 
sentido lo que  se reporta en este trabajo es considerado un preliminar.   
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 Lista taxonómica de las especies colectadas de la familia Salticidae en Guerrero. 
Clasificación tomada por Maddison, 2015.  

SALTICIDAE Blackwall, 1841 
Subfamilia SALTICINAE (Maddison, 2015). 
 Clado AMYCOIDA (Madison & Hedin, 2003). 

Tribu Ghopoini Simon, 1901. 
          Gen. Colonus F.O.Pickard-Cambridge, 1901. 

                                  Colonus sylvanus (Hentz, 1846). 
• Attus sylvanus Hentz, 1846. 
• Attus retiarius Hentz, 1850. 
• Plexippus puerperus Peckham & Peckham, 1885. 
• Colonus puerperus F. O. Pickard-Cambridge, 1901. 
• Metaphidippus retiarius F. O. Pickard-Cambridge, 1901. 
• Thiodina puerpera Simon, 1901. 
• Thiodina inquies Kraus, 1955. 

 
                                             Colonus sp1. •  
 
  Tribu Sitticini Simon, 1901. 

                      Gen. Sitticus Simon, 1901. 
                                             Sitticus palpalis (F.O.Pickard-Cambridge, 1901). 

• Tomis palpalis F. O. Pickard-Cambridge, 1901. 
• Tomis jonesae Bryant, 1948. 
• Tomis jonesi Roewer, 1955. 

 
Tribu Simonellini Peckham, Peckham & Wheeler, 1889. 
         Gen. Cylistella Simon, 1901. 

                                 Cylistella sp1. •   
 
Clado SALTICOIDA: MARPISSOIDA  Maddison & Heddin, 2003. 
            Tribu Dendyphantinae Menge, 1879. 
               Subtribu Marpissina Simon, 1901. 
                     Gen. Metacyrba F.O.Pickard-Cambridge, 1901 

                                              Metacyrba punctata (Peckham & Peckham, 1894). 
• Balmaceda punctata Peckham & Peckham, 1894. 
• Fuentes punctatus Banks, 1929. 
• Breda punctata Chickering, 1946. 

 
                Subtribu Dendryphantina Menge, 1879. 
                     Gen. Anicius Chamberlin, 1925. 
                                 Anicius dolius Chamberlin, 1925 
                     Gen. Paraphidippus F.O.Pickard-Cambridge, 1901 

                                             Paraphdippus aurantius (Lucas, 1833). 
• Salticus aurantius Lucas, 1833. 
• Attus chrysis Walckenaer, 1837. 
• Attus iris Walckenaer, 1837. 
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• Attus multicolor Hentz, 1845. 
• Plexippus orichalceus C. L. Koch, 1846. 
• Plexippus aureus C. L. Koch, 1846. 
• Attus aurantius Walckenaer, 1847. 
• Attus brendeli Giebel, 1863. 
• Plexippa chrysis Simon, 1864. 
• Philaeus chrysis Peckham & Peckham, 1888. 
• Dendryphantes multicolor Peckham & Peckham, 1888. 
• Phidippus orichalceus Peckham & Peckham, 1896. 
• Phidippus fraternus Banks, 1898. 
• Philaeus multicolor Banks, 1898b: 282. 
• Paraphidippus chrysis F. O. Pickard-Cambridge, 1901. 
• Paraphidippus multicolor F. O. Pickard-Cambridge, 1901. 
• Paraphidippus aureus F. O. Pickard-Cambridge, 1901. 
• Dendryphantes aurantius Simon, 1901. 
• Parnaeus chrysis Peckham & Peckham, 1909. 
• Phidippus chrysis Banks, 1909. 
• Eris aurantia Prószyński, 1971. 

 
                     Gen. Pelegrina Franganillo, 1930 

                      Pelegrina arizonensis (Peckham & Peckham, 1901). 
• Dendryphantes arizonensis Peckham & Peckham, 1901. 
• Dendryphantes glacialis Scheffer, 1905. 
• Dendryphantes arizonensis Peckham & Peckham, 1909. 
• Metaphidippus arizonensis Prószyński, 1971. 
• Metaphidippus glacialis Prószyński, 1971. 

 
                     Pelegrina galathea (Walckenaer, 1837). 

• Attus galathea Walckenaer, 1826. 
• Attus nubilus Hentz, 1846. 
• Attus parvus Hentz, 1846. 
• Euophrys leucophaea C. L. Koch, 1846. 
• Frigga leucophaea C. L. Koch, 1850. 
• Icius crassiventer Keyserling, 1885. 
• Dendryphantes ornatus Banks, 1892. 
• Zygoballus parvus Banks, 1898. 
• Metaphidippus digitatus F. O. Pickard-Cambridge, 1901. 
• Metaphidippus nubilus F. O. Pickard-Cambridge, 1901. 
• Dendryphantes nubilus Banks, 1901. 
• Beata digitata Simon, 1903. 
• Dendryphantes capitatus Peckham & Peckham, 1909. 
• Dendryphantes digitatus Banks, 1909. 
• Metaphidippus galathea Chamberlin & Ivie, 1944. 
• Phidippus galathea Prószyński, 1971. 

 
                     Pelegrina pallidata (F.O.Pickard-Cambridge, 1901). 

• Metaphidippus pallidatus F. O. Pickard-Cambridge, 1901. 
• Dendryphantes pallidatus Petrunkevitch, 1911. 
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                     Pelegrina sp1. •  
 

                                 Gen. Phidippus C.L.Koch, 1846 
                                 Phidippus adonis Edwards, 2004. 

                                             Phidippus arizonensis (Peckham & Peckham, 1883). 
• Attus arizonensis Peckham & Peckham, 1883. 
• Phidippus obscurus Peckham & Peckham, 1888. 
• Phidippus tuberculatus F. O. Pickard-Cambridge, 1901. 
• Dendryphantes arizonensis Peckham & Peckham, 1888 
• Dendryphantes obscurus Petrunkevitch, 1911. 
• Dendryphantes tuberculatus Petrunkevitch, 1911. 

                                             Phidippus boei Edwards, 2004 
                                             Phidippus felinus Edwards, 2004. 
 

Clado SALTICOIDA: SALTAFRESIA 
                     Tribu Chrysillini Maddison, 2015. 

                  Gen. Menemerus Simon, 1868 
                                          Menemerus bivitattus (Dufor, 1831) 

• Salticus bivittatus Dufour, 1831. 
• Attus cinctus Walckenaer, 1837. 
• Attus locustoides Walckenaer, 1837. 
• Attus attentus Walckenaer, 1837. 
• Attus melanognathus Lucas, 1838. 
• Marpissa balteata C. L. Koch, 1846. 
• Marpissa dissimilis C. L. Koch, 1846. 
• Marpissa incerta C. L. Koch, 1846. 
• Marpissa discoloria C. L. Koch, 1846. 
• Salticus convergens Doleschall, 1859. 
• Attus muscivorus Vinson, 1863. 
• Dendryphantes balteata Simon, 1864. 
• Dendryphantes discoloria Simon, 1864. 
• Dendryphantes dissimilis Simon, 1864. 
• Dendryphantes incerta Simon, 1864. 
• Attus foliatus L. Koch, 1867. 
• Salticus nigro-limbatus O. Pickard-Cambridge, 1869. 
• Attus planus Taczanowski, 1871. 
• Salticus nigrolimbatus O. Pickard-Cambridge, 1873. 
• Marpessa nigrolimbata O. Pickard-Cambridge, 1874. 
• Menemerus vittatus Simon, 1877. 
• Marpissa plana Taczanowski, 1878. 
• Icius convergens Thorell, 1878. 
• Marptusa marita Karsch, 1879. 
• Menemerus foliatus L. Koch, 1879. 
• Icius dissimilis Thorell, 1881. 
• Attus mannii Peckham & Peckham, 1883. 
• Icius maritus Karsch, 1884. 
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• Tapinattus melanognathus Thorell, 1887. 
• Menemerus melanognathus Peckham & Peckham, 1888. 
• Marptusa melanognatha Banks, 1898. 
• Marpissa melanognatha F. O. Pickard-Cambridge, 1901. 
• Stridulattus stridulans Petrunkevitch, 1926. 
• Camponia lineata Badcock, 1932. 
• Menemerus bonneti Wesolowska, 1981. 
• Menemerus lineatus Prószyński, 1984. 

 
Clado SALTICOIDA: SALTAFREIA: SIMONIDA Maddison, 2015 

                     Tribu Euophryinae Simon 1901 
                  Gen. Corythalia C.L. Koch, 1850 

                  Corythalia alacris (Peckham & Peckham, 1896) 
• Escambia alacris Peckham & Peckham, 1896. 
• Sidusa alacris F. O. Pickard-Cambridge, 1901.   

 
Corythalia barbipes (Mello-Leitão, 1946) 

• Taeoma barbipes Mello-Leitão, 1939. 
• Corythalia barbipes Galiano, 1962.  

 
                  Corythalia opima (Peckham & Peckham, 1885) 

• Jotus opimus Peckham & Peckham, 1885. 
• Dynamius opimus Simon, 1888. 
• Sidusa fulvoguttata F. O. Pickard-Cambridge, 1901. 
• Sidusa opima F. O. Pickard-Cambridge, 1901. 

 
                  Corythalia penicillata (F.O.Pickard-Cambridge, 1901). 

• Sidusa penicillata F. O. Pickard-Cambridge, 1901. 
• Tylogonus penicillatus Simon, 1903. 

 
                  Corythalia sp1. •   
                  Corythalia sp3. •  
                  Corythalia sp4. •  
 

                  Gen. Mexigonus Edwards, 2003 
                              Mexigonus arizonensis (Banks, 1904). 

• Sidusa arizonensis Banks, 1904. 
• Habrocestum belli Gertsch, 1935. 
• Tylogonus arizonensis Richman & Cutler, 1978. 

 
                  Mexigonus minutus (F.O.Pickard-Cambridge, 1901). 

• Sidusa minuta F. O. Pickard-Cambridge, 1901. 
• Sidusa albida F. O. Pickard-Cambridge, 1901. 
• Tylogonus minutus Simon, 1903.    
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                                          Mexigonus sp1. •   
                                          Mexigonus sp2. •  
                                          Mexigonus sp3. •   

                  Mexigonus sp4. •   
 

                     Tribu Aelurillini Simon, 1901. 
                        Subtribu Freyina Edwards, 2005. 

                  Gen. Nycerella Galiano, 1982. 
• Nycerella delecta (Peckham & Peckham, 1896). 
• Cyrene delecta Peckham & Peckham, 1896. 
• Cyrene interrupta F. O. Pickard-Cambridge, 1901. 
• Phiale delecta Simon, 1903. 
• Phiale interrupta Simon, 1903. 

 
                     Tribu Plexippini Simon, 1901. 
                        Subtribu Harmochirina Maddison, 2015. 

                  Gen. Habronattus F.O.Pickard-Cambridge, 1901. 
                                          Habronattus agilis (Bancks, 1893). 

• Habrocestum auratum Peckham & Peckham, 1888. 
• Habrocestum agilis Banks, 1893. 
• Pellenes auratus Peckham & Peckham, 1901. 
• Pellenes agilis Peckham & Peckham, 1909. 

 
                                          Habronattus altanus (Gertsch, 1934). 

• Pellenes altanus Gertsch, 1934 
 
( ) Nuevas especies 
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DIAGNOSIS, MAPAS DE DISTRIBUCIÓN E ILUSTRACIONES 
PARA LAS ESPECIES DE GUERRERO. 
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Clado AMYCOIDA Madison & Hedin, 2003. 
 

Tribu Ghopoini Simon, 1901. 
 

Género Colonus F.O.Pickard-Cambridge, 1901. 

Diagnosis: Las es pecies q ue p ertenecen a  es te género an tes T hiodina, se d istinguen p or 
tener un f uerte patrón de l íneas longitudinales obscuras y claras en el abdomen en ambos 
sexos. En macho el  caparacho se destaca por una coloración rojiza a marrón obscuro con 
manchas oculares blancas y bandas delgadas laterales, las hembras son pálidas y las bandas 
llegan a ser más obscuras y anchas. Dentro del grupo de los amycoides, que se distinguen 
por tener setas se nsoriales bulbosas (Cotinus, Carabella, Colona, Nilakantha, y ot ros), 
Colonus se destaca por  su gran tamaño y la al tura del caparacho. Además, cas i todas l as 
especies t ienen m arcas típicas que no  s on c ompartidos por  l os d emás: el cap aracho d el 
macho presenta una coloración rojo/marrón a negro con una mancha blanca ocular y bandas 
laterales co rtas y delgadas, el opistosoma tiene dos bandas longitudinales blancas finas y 
oscuras con bases de fémur de color miel; la hembra es de un color pálido con dos bandas 
longitudinales más oscuras amplias, salpicado de pequeñas manchas negras, en el abdomen. 
Nilakantha se diferencia en que es más pequeño, con los machos que tienen bandas anchas 
en el caparacho, que carece del fémur bicolor, y la apófisis prolateral en el palpo. Aunque 
Nilakantha y Colonus tienen di stintos a spectos, s on ne cesarios l os a nálisis f ilogenéticos 
para corroborar su separación y límites.  (Bustamante, Maddison & Ruiz, 2015). 
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Colonus sylvanus ♂ (Hentz, 1846). 

Diagnosis: Caparacho c olor r ojizo, e n el ab domen s e o bservan u na m ancha am arilla y 
cuatro líneas delgadas del mismo color, las patas presentan una coloración rojiza en la base. 
(Hentz, 1846). En la mandíbula tiene de dos a tres dientes retromarginales, mostrando una 
bicúspide o t ricúspide, se observan es camas b lancas en l a p arte m edia d el c aparacho 
formando un pe queño p arche t rapezoidal e ntre l os oj os l aterales pos teriores (Richman &  
Vetter, 2004). 

Distribución: Estados Unidos a Panamá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución potencial en México para Colonus sylvanus. 
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Colonus sylvanus ♂ (Hentz, 1846). 

 

 

(a-c) Habitus dorsal, habitus lateral y habitus ventral (8X), (d) habitus ocular (10X), (e) palpo vista 
prolateral derecho (20X), (f) palpo vista ventral (20X) y (g) palpo vista retrolateral izquierdo (20X). 
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Colonus sp1. 

Diagnosis: Habito amarillo pálido. El caparacho presenta un antifaz de escamas en los ojos 
medios p osteriores. O jos l aterales an teriores y línea p osterior en marcados co n es camas 
blancas y el borde con pelos negros. El dorso del cefalotórax con habitus marrón y escamas 
iridiscentes; con dos bandas color ocre y una color gris paralelas en la parte dorsal, en la 
parte s uperior d el o pistosoma p resenta u n p enacho d e escamas n egras. Pata I y III más 
gruesas con cinco pares de espinas ventrales. Fémur 2,3 y 4 con una línea de cuatro espinas 
dorsales. Pata II y IV con dos pares de espinas y al final del metatarso presenta un brazalete 
de espinas. Palpo con el émbolo delgado y más pequeño que la uña, la punta de ésta es más 
oscura.  

Distribución: México. 

 

 
Distribución potencial en México para Colonus sp1. 
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Colonus sp1. ♂ 

 

 

 

(a-c) Habitus dorsal, habitus lateral y habitus ventral (10X), (d) habitus ocular (20X), (e) palpo vista 
prolateral derecho (40X), (g) palpo vista ventral (40X) y (f) palpo vista retrolateral izquierdo (40X). 
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Tribu Sitticini Simon, 1901. 

 
Género Sitticus Simon, 1901. 

 
Diagnosis: Las es pecies d el g rupo p apalis s e d iferencian d e l as d el grupo l eucorpoctus 
(Galiano, 1987) por tener la tibia del palpo muy dilatada, la apófisis tibial larga y delgada; 
el c ymbium a ngosto y m uy aplanado dor salmente; e l bul bo ov al con e l conducto 
espermático formando un a U invertida; el émbolo delgado, cilíndrico, liso, de implantación 
basal; l as l áminas m axilares r edondeadas; el  es ternón m oderadamente an cho; l os 
trocánteres I más cortos de las coxas. Se diferencian del grupo penicillatus porque en dicho 
grupo l a ap ófisis t ibial es co rta, el  ém bolo es  m ás b reve y n ace p rolateralmente y el  
cymbium no muestra aplanamiento dorsal.  

El prosoma ancho, moderadamente alto con estrías detrás de los ojos laterales posteriores, 
el área ocular ocupa del 36-57% del largo del prosoma, siempre más ancha que larga y más 
ancha ad elante q ue at rás. Los oj os m edios pos teriores m ás c erca de  l os oj os m edios 
anteriores. Láminas m axilares r edondeadas, el  esternón m oderadamente an cho, ad elante 
igual a l a base del labio. Patas delgadas, la III siempre mucho más corta que la IV. En los 
machos a  m enudo l a p ata I es  l a m ás l arga. E spinas f uertes y ab undantes, l as t ibias co n 
dorsales, a l m enos en l os pa res pos teriores. Fascículos un gueales c on pelos a bundantes; 
gruesas cerdas espiniformes ventrales en tarso IV. (Galiano, 1991) 
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Sitticus palpalis (F. O. P.-Cambridge, 1901). 

Diagnosis: Especies muy próxima a S. mazorcanus de la que se distingue por la apófisis 
tibial l evemente curva y más d elgada d es d e la b ase, el  émbolo m ás l argo, el b ulbo 
relativamente más ancho y el fundus del conducto espermático más cerca del borde inferior 
del bul bo. 
En machos, el largo total va de 4.25-5.50 y hembras, 5.18-8.38. Prosoma ancho/largo 77% 
en machos, 90% hembras. Área ocular más ancha que larga y más ancha adelante que atrás. 
Ojos medios posteriores más cerca de los ojos laterales posteriores que de los ojos laterales 
anteriores, excepcionalmente en el medio. Altura del clípeo aproximadamente un cuarto del 
diámetro de  l os ojos medios anteriores. Color, p rosoma ne gro, con pe los ne gros, oc res y 
blanco amarillentos, mezclados. Borde anterior del área ocular con una mancha triangular 
de pelos negros. Banda longitudinal de pelos amarillentos en la región torácica. El epiginio 
de l a he mbra e stá m uy cubierto por  pe los l argos que  na cen e n e l pe rímetro y c onvergen 
hacia el centro. En la mitad anterior de la placa epiginal, un área membranosa limitada por 
un r eborde e sclerosado e n c uyo t ramo pos terior s e a bren l os or ificios de e ntrada a l os 
conductos, que  s on l argos y ovi llados. E spermatecas t ubulares, i ndiferenciadas de  l os 
conductos. El color esencialmente como en el macho, predominio de pelos amarillentos o 
grisáceos, los pelos negros predominan sobre la región cefálica; los costados y el declive 
del prosoma. (Galiano, 1991). 

Distribución: México y Argentina.  

Distribución potencial en México para Sitticus palpalis. 



[52] 
 

Sitticus palpalis ♀ & ♂ (F. O. P.-Cambridge, 1901). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♀ (a-c) Habitus dorsal, habitus lateral y habitus ventral (15X), (j) habitus ocular (30X), (l) epiginio vista 
ventral externo (20X), (m) epiginio vista ventral interno (20X), ♂ (e) Habitus dorsal, (f) habitus lateral 
y (d) habitus ventral (10X), (k) habitus ocular (20x) y (g) palpo vista prolateral, (h) palpo ventral y (j) 
palpo retrolateral (30X). 

 

 

 

a b c d 

e f 

g h i 

j k 

l m 



[53] 
 

Tribu Simonellini Peckham, Peckham & Wheeler, 1889. 
 

Género Cylistella Simon, 1901. 

Diagnosis: Este género se caracteriza por  s er pe queño, de  cuerpos p arecidos a  l os de  un 
escarabajo, casi globular, su caparazón y el abdomen, truncada y yuxtapuestos, forman una 
sola masa; su t egumento dorsal e s sólido, br illante, punteado, con colores que  van de  un 
negro con reflejos cobre a az ul; que son muy comunes en América del Sur, especialmente 
en Venezuela y Brasil. Escudo dorsal cubierto con un protector pero carece de este en el  
abdomen ve ntral. Formando un  c uadrángulo p aralelamente, p atas c ortas t odos s imilares 
(Simon, 1901). 

Cylistella sp.1 

Diagnosis: Caparacho c afé con escamas i ridiscentes verdes al rededor d e l os o jos m edios 
anteriores, una banda de pelos blancos forma un antifaz en los ojos medios. El caparacho es 
cuadrado, con que líceros g ruesos. La p arte a lta de l opi stosoma pr esenta una  l ínea c on 
abundantes e scamas i ridiscentes, ha bitus de l c efalotórax c olor m arrón/negro. P ata I m ás 
engrosada desde el metatarso al fémur que es del doble del ancho que las demás patas; con 
tres p ares d e espinas en  l ínea v entralmente. P ata I a  IV con m anchas l aterales claras. E l 
émbolo del palpo es ancho del mismo tamaño que la uña lateral; el apófisis basal en forma 
de frijol. La vista retrolateral con un ducto en forma de arco.  

Distribución: México. 

Distribución potencial en México para  Cyllistella sp1. 
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Cylistella sp.1 ♂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(a-c) Habitus dorsal, habitus ventral y habitus lateral 
(15X), (d) habitus ocular (30X), (e) palpo vista prolateral 
derecho (50X), (f) palpo vista ventral (50X) y (g) palpo 
vista retrolateral izquierdo (50X). 
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Clado SALTICOIDA: MARPISSOIDA  Maddison & Heddin, 2003. 
 

Tribu Dendyphantinae Menge, 1879. 
 

Subtribu Marpissina Simon, 1901. 

Género Metacyrba F. O. P.-Cambridge, 1901 

Diagnosis: Pata I muy engrosada; fémur I mas  m ás delgado, sin espinas, o s ólo con uno 
pequeño, además de  dos  espinas dorsales l argas; t ibia I s in espinas, o c omo máximo con 
tres sólo en el lado exterior; protarso I  c on 2-2 espinas debajo; tibia III y IV con 1 o 1 -1 
espinas debajo; patela de los cuatro pares sin espinas. Esternón atenuado por delante entre 
el c oxa a nterior, di latado a trás. C uadrilátero cefálico m ucho m ás ancho que  l argo; 
caparacho rugoloso, sin ninguna depresión central, solo detrás de los ojos posteriores. 

Metacyrba punctata ♂ (Peckham & Peckham, 1894) 

Diagnosis: Dorso de color marrón grisáceo abdomen con un g ran par de manchas blancas 
en el comienzo de la mitad posterior. Un segundo par de manchas blancas en medio de la 
posterior m edio s eguida por  u n p ar d e m anchas b lancas t ransversales. E ste ú ltimo n o 
cumple la media sino que se extienden lateralmente a l os lados del abdomen. Vientre gris 
marrón y c on un m argen de  ba nda bl anca l ongitudinal. La m itad a nterior de l dor so de l 
abdomen l igeramente es clerotizado. P alpo c on l a a pófisis t ibial un  poc o m ás c orta y e l 
tegulum más plana que en M. taeniola (Barnes, 1958). 
 
Distribución: Estados Unidos a Ecuador. 

 

Distribución potencial en México para Metacyrba punctata. 
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Metacyrba punctata ♂ (Peckham & Peckham, 1894). 

 

(a-c) Habitus dorsal, habitus lateral y habitus 
ventral (10X), (d) habitus ocular (30X), (e) palpo 
vista prolateral derecho (40X), (f) palpo vista 
ventral (40X) y (g) palpo vista retrolateral 
izquierdo (40X). 
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Subtribu Dendryphantina Menge, 1879. 

Género Anicius Chamberlin, 1925. 

 

Diagnosis: Tiene dos dientes lobulados compuestos en el margen inferior del surco de los 
quelíceros. El cefalotórax es relativamente más largo y más cerca de los lados paralelos. El 
cuadrángulo de los ojos posteriores puede ser más ancho que largo, tan ancho delante como 
detrás, l a di visión t orácica e s c orta. La f ila a nterior de  oj os c on una  l ínea de  bor des 
superiores un poco curvados, casi rectas. Tibia I con tres pares de espinas por debajo; tibia 
II con dos  e spinas s eriadas de bajo. A bdomen delgado, c audal e strecho. Las pr imeras 
piernas son  m ás gruesas y largas que las otras, y las cuartas superan claramente la tercera 
pierna (Chamberlin, 1925). 

Anicius dolius ♀ (Chamberlin, 1925). 

Diagnosis: Se caracteriza por carecer de haces de pelo en el caparacho, y una falta de pelos 
espatulares en el borde posterior vista ventral Pata I entre el fémur y la patela (Chamberlin, 
1925). 

Distribución: México. 

Distribución potencial en México para Anicius dolius. 
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Anicius dolius Chamberlin, 1925. ♀ 

 

(a-c) Habitus dorsal, habitus ventral y habitus lateral (10x), (d) habitus ocular (20x), (e) epiginio ventral 
externo y (f) epiginio ventral interno (60x). 
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Género: Paraphidippus F. O. P.-Cambridge, 1901. 

Diagnosis: Este g énero puede di stinguirse por que l os oj os de  la f ila pos terior no s on o  
apenas son más amplios que  los de  l a fila anterior y l os ojos pequeños se encuentran un  
poco l ejos d e l os l aterales an teriores. E l p atrón ab dominal, t ambién es  car acterístico, 
mostrando una  m ancha t riangular p álida e n e l c entro, y l as m andíbulas en e l m acho s on 
generalmente más altamente desarrollado (F. O. P.-Cambridge, 1901). 

Paraphidippus aurantius ♂ (Lucas, 1833). 

Diagnosis: Caparacho c on es camas i ridiscentes verdes, l a u rea ce fálica se ex tiende a  l a 
base; l ados r evestidos d e es camas o cre/blanco. A bdomen co mpletamente cu bierto co n 
verde esmeralda y escamas co brizas, o  t otalmente v erde o  cobre, o  co bre v erdoso co n 
reflejos d e co lor r osa; e n el  á rea d orsal p resenta t res p ares d e m anchas co bres/blancas, 
seguida de  un punt o l argo y dos punt os m ás p equeños, a m enudo c onectados, l a pa rte 
posterior c ontinua e ncima de  l as hi leras e n f orma de  una  e longación t ransversal; l a z ona 
dorsal presenta tres pares de manchas en cobre/blanco (o casi puro blanco), el par posterior 
tiende a ser transversal, cada uno de estos puntos tienen un parche claro a cada lado, lo que 
parece s er n egro en contraste; z ona v entral m arrón, con numerosas escalas ocre - blanco 
dispersos y una  ba nda media de l m ismo. P atas, pa lpos, y l as m andíbulas c on b arras 
marrones, cubiertas con una larga línea ocre/amarillo; la tibia I, III y IV por lo general más 
o menos negro en su ápice. (Lucas, 1833b). 

Distribución: Estados Unidos a Panamá, Antillas mayores.  

Distribución potencial en México para Paraphidippus aurantius. 
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Paraphidippus aurantius ♂ (Lucas, 1833). 

(a-c) Habitus dorsal, habitus lateral y habitus ventral (8X), (d) habitus ocular (20X), (e) palpo vista 
prolateral derecho (40X), (f) palpo vista ventral (40X) y (g) palpo vista retrolateral izquierdo (40X). 
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Género Pelegrina Franganillo, 1930. 

 

Diagnosis: Cefalotórax moderadamente alto; porción cefálica plana o m uy poco inclinada 
hacia d elante, m enor q ue l a p orción t orácica; h allándose al  n ivel d el cef alotórax y 
posteriormente bajando en pendiente. Al comienzo del tórax hay una depresión en forma de 
hoyito y dentro de éste hay una estría muy pequeña. El clípeo tan alto como la mitad del 
diámetro de  un  oj o a nterior m edio; b arbado. Quelíceros geniculados, s aliendo pr imero 
horizontalmente y de spués ba jando ve rticalmente. E l e sternón a nchamente t runcado por  
delante, de modo que las dos  primeras coxas no  ocultan nada el labio, que es más ancho 
que al to. LOA l igeramente cu rvados, o jos d e l a s egunda f ila m ás cerca d e l os l aterales 
anteriores que de los de la tercera fila. Cuadrángulo ocular más ancho que largo. Pata I más 
robustas, pe ro no l as más l argas; t ibia con 3 -3 es pinas i nferiores; m etatarso con 2 -2 
inferiores. P ata IV m ás l argas q ue l a III; t ibia co n t res espinas i nferiores, d os apicales 
internas, muy delgadas: metatarso con un verticilo de la espina apical y una inferior media 
externa (Franganillo, 1930). 
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Pelegrina arizonensis  (Peckham & Peckham, 1901). 

Diagnosis: Se diferencian por tener un e mbolo puntiagudo, apófisis t ibial corta, y solapas 
que giran en 180°, el embolo deriva hacia el lado retrolateral, en forma de cuchilla y con 
una c oncavidad s uperficial e xpuesta, c on l a e xtensión r etrolateral de  l a c resta d istal en  
punta. A pófisis t ibial c asi e scondido de trás de  l a pe staña a ncha de bajo de  e lla. B andas 
claras en las mejillas. Las marcas en la cara son bastante variables. Clípeo color marrón, a 
veces con algunos pelos blancos, los pelos que sobresalen de los quelíceros son blanco a  
marrón. B andas bl ancas e n l a f rente t ocando dor salmente l os ojos m edios a nteriores. 
Quelíceros carentes de escamas pálidas, cymbium con ninguno o unas cuantas escamas de 
color b lanco. M ostrando en  el  ab domen l íneas marcadas en  la he mbra, c on dos  f ranjas 
medias longitudinales además de las bandas laterales (Madison, 1996). 

Distribución: Norte América 

Distribución potencial en México para Pelegrina arizonensis. 
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Pelegrina arizonensis ♂ (Peckham & Peckham, 1901). 

 

(a-c) Habitus dorsal, habitus ventral y habitus 
lateral  (15X), (d) habitus ocular (30X), (e) 
palpo vista prolateral derecho (40X), (f) palpo 
vista ventral (40X) y (g) palpo vista retrolateral 
izquierdo (40X). 
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Pelegrina galathea  (Walckenaer, 1837). 

Diagnosis: Piernas con manchas anilladas. Caparacho más ancho que en la mayoría de las 
especies. Las h embras t ienen m arcas ab dominales y s olapas ep iginales c onvexas. Bordes 
interiores algunas veces paralelos y próximos, el borde posterior puede ser perpendicular al 
eje del cuerpo y de pie mucho más al ta que la superficie inmediatamente detrás de él. La 
superficie se eleva con bastante rapidez detrás de las solapas de manera que la superficie 
posterior se eleva sobre todo. Primera conducto amplio y curvo; segunda curva procede en 
sentido m edio. C aparacho cu bierto an teriormente co n es calas d e b lanco a g rises. Clípeo 
relativamente f inamente cu bierto d e p elos b lancos. M arcas abdominales dom inados por  
manchas pálidas centrales cada una de las cuales está ensombrecido en oscuro por  detrás 
(Madison, 1996). 
 
Distribución: Canadá a Costa rica, Bermuda. 
 

Distribución potencial en México para Pelegrina galathea. 
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Pelegrina galathea ♀ (Walckenaer, 1837). 

 

(a-c) Habitus dorsal, habitus lateral y habitus ventral (15X), (d) habitus ocular (30X), (e) epiginio vista 
ventral externo (70X), (f) epiginio vista ventral interno (70X). 
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Pelegrina pallidata  (F. O. Pickard-Cambridge, 1901). 
Diagnosis: cuerpo de color amarillo pálido en su totalidad; caparacho oscuro, rojo-marrón, 
revestido con bandas blancas; abdomen también vestido de pelos blancos, teniendo en vista 
anterior, central, dorsal, cruciforme, marca t ransparentes. La vulva t iene un á rea c ircular, 
margen pos terior sólo un poco emarginada, con una gran d epresión ci rcular en  forma de 
herradura o  concavidad al  frente, a bierto de trás, de limitada por  dos  pe rfiles n egros 
profundos. Con una  ba nda a mplia i nusual os cura a  l o l argo de l m argen de  l a a bertura, 
primera curva del conducto ancha y larga, glándulas con una apertura como flor colocadas 
en l a s uperficie an terior d e l a s egunda cu rva m edia, ( más cer ca d e l a u nión co n t ercera 
curva que con la p rimera curva) y los conductos de fertilización derivan anteriormente al 
centro d e l as espermatecas. S olapas convergentes, no m uy c onvexas (F. O . P ickard-
Cambridge, 1901). 
 

Distribución: México a Nicaragua. 

 

Distribución potencial en México para Pelegrina pallidata. 

 

 



[67] 
 

 

Pelegrina pallidata ♀ (F. O. P.-Cambridge, 1901) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a-c) Habitus dorsal, habitus lateral y habitus ventral (20X), (d) habitus ocular (30X), (e) palpo vista 
prolateral derecho (40X), (f) palpo vista ventral (40X) y (g) palpo vista retrolateral izquierdo (40X). 
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Pelegrina sp1.  

Diagnosis: Caparacho  color naranja, los ojos con un marco de pelos negros y alrededor de 
los ojos medios pos teriores presenta escamas abundantes de  color bl anco; l a l ínea de  l os 
ojos posteriores se encuentran más juntos que los demás. Los ojos laterales y los posteriores 
poseen e l m ismo t amaño. E n l os que líceros s on de l m ismo c olor que  e l c aparacho; 
presentan  un e ndito e n e l r etromargen y un e ndito pr olateral pe queño y m ás os curo. 
Opistosoma e l dobl e de l l argo de l c efalotórax, de  c oloración pa rda c on c inco ba ndas 
formadas por puntos de escamas marrones. Patas I a IV con cinco pares de espinas dorsales 
en el fémur; pata II con cuatro pares de espinas ventrales en línea, pata III y IV con 2 pares 
de espinas ventrales. Epiginio con “flaps” dispuestas en la parte posterior, remarcado por 
un s urco en  forma d e “t ”, d uctos d e fertilización s e en grosan en  l a p arte m edia co n u n 
doblez en la parte final. Las espermatecas en forma de tentáculo proyectadas hacia la región 
prolateral. 

Distribución: México. 

 

 

Distribución potencial en México para Pelegrina sp1. 
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Pelegrina sp1.  ♂ 

(a-c) Habitus dorsal, habitus ventral y habitus lateral (15X), (d) habitus ocular (30X), (e) epiginio vista 
ventral externo (80X), (f) epiginio vista ventral interno (80X). 
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Género Phidippus (C.L. Koch, 1846). 

 

Diagnosis: En s u m ayoría, las ar añas s altarinas v an d e m edianas a grandes, 3 .3 m m 
(machos pe queños c omo P. clarus) a  22m m ( grandes h embras c omo P. regio). E l 
tegumento del prosoma son de color marrón rojizo (a veces más pálidas a tonos amarillos); 
la parte ocular es más oscura a negro, la parte ventral va de marrón amarillento a un marrón 
rojizo e n i ndividuos m ás os curos. E l c aparacho va de sde l os 0.75 a  0.90 m m de  l argo y 
0.50-0.71mm d e an cho, el m acho s uele s er m ás g rande q ue l a h embra.  El ár ea cefálica 
anterior a los ojos laterales posteriores está inclinada ligeramente hacia abajo.   

Sedas ne gras r ecubren casi por  completo l a s uperficie de l c uerpo, s e reduce en l os 
quelíceros y al gunas veces en  el  área ocular, es  de cuerpo alargado con t egumento negro 
(grises en pocas especies), setas largas en el borde anterior del área ocular forma una franja 
sobre la fila anterior del ojo.  En el área ocular se forman mechones laterales de diferentes 
tamaños, por lo general van de 2 a  4 ( 0-6), situados lateralmente por debajo y en la parte 
anterior a cada ojos medios posteriores. Los quelíceros son robustos y rugosos, ligeramente 
rectos ( en m achos) e  i ridiscentes, generalmente d e co lor am arillo-verdeazulado, 
especialmente verde (el rango va de rojo-violeta). 

El abdomen es ovoide, con un diseño dorsal que varía de una especie a otra sobre un patrón 
en común de cuatro pares de luz (puntos I, II, III y IV de anterior a posterior) que bordean 
una banda oscura mediana. En la mayoría de las especies de la 2ª mancha se fusionan para 
formar un triángulo central o trapezoidal, que puede tener proyecciones posteriores a una o 
tres pequeñas manchas. El fémur del palpo tiene de 1-3 macrosetas tarsales, las macrosetas 
en la pata se restringen al fémur, rótula, tibia y metatarso de cada pata.  

Las h embras t ienen un  e piginio e sclerotizado, e n l a m ayoría con bo rdes pr imarios y 
secundarios b ien d esarrollados y s olapas anterolaterales d esarrollado a l o l argo d e l as 
aberturas de  l os c onductos. Los c onductos generalmente s e dobl an l ejos e l uno de l ot ro, 
justo an tes d e ace rcarse a l as ab erturas d e l os d uctos s e cu rvan en l a p arte p osterior d el 
medio acompañados de una ranura, lo que  resulta una entrada en forma de “S” t ípico de  
Dendryphantinae. C ada palpo de l m acho t iene un é mbolo s imple, que  s urge de  l a cara 
dorsal a la parte distal del émbolo, la parte opuesta y ventral del émbolo es una zona semi-
rugosa esclerotizada, llamada palea. El conjunto de estructuras de la porción basal y apical 
del émbolo forman una espiral fusionada, el tegulum tiene una curva visible del conducto 
de esperma aislado a l o largo de la parte retrolateral distal, a v eces la apófisis tibial bífida 
ya sea distal o basal. (Edwards, 2004). 

 

 

 



[71] 
 

 

Phidippus adonis (Edwards, 2004). 

Diagnosis: Caparacho con una banda ocular anterior de color blanco y una banda estrecha 
submarginal amarilla q ue s e e xtiende p or lo s o jos la terales anteriores, e ntre lo s o jos 
laterales p osteriores h asta la s me jillas. Con es camas es casas e i ridiscentes cu biertas p or 
escamas blancas en la parte lateral. Los quelíceros presentan dos rayas amarillas y una raya 
blanca en los bordes laterales y medios. El abdomen u opi stosoma es de  color negro con 
marcas blancas, los pelos del vientre son de color gris con gran mancha blanca en la mitad 
del cuarto anterior. E l vi entre e s de  color p álido con t res f ranjas de  color gris c laro. Los 
palpos del macho son de color amarillo con una línea dorsal blanca. Con una apófisis tibial 
esclerotizada, con una punta estrecha inclinada hacia el exterior. Palea es ancha en su parte 
basal q ue s e am plía h acia el  ém bolo en f orma semirectangular, es te en  s u p arte ap ical 
parece un pi co largo recurvado que disminuye gradualmente en sentido distal. La hembra 
presenta unos  m echones a  2X  s obre l os o jos anteriores. E l e piginio de P. adonis se 
caracteriza p or p resentar u nas solapas co nvexas en paralelo, in completa en s u pa rte 
posterior (al parecer por debajo de la abertura del conducto). En la parte anterior superficial 
pareciera tener una depresión  y un m edio hundimiento en la parte lateral, el plano sagital 
está ligeramente elevado, con las cabezas un ampliación en los ductos, estos tienen de 2 a 4 
pares de curvaturas en su parte basal. (Edwards, 2004). 

Distribución: México. 

Distribución potencial en México para Phidippus adonis. 
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Phidippus adonis (Edwards, 2004). ♀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a-c) Habitus dorsal, habitus ventral y habitus lateral (8X), (d) habitus ocular (10X), (e) epiginio vista 
ventral externo y (f) epiginio vista ventral interno (30X). 
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Phidippus arizonensis (Peckham & Peckham, 1883). 

Diagnosis: Caparacho es de  un c olor ne gro/azulado e n m achos y en hembras m arrón 
oscuro, tiene en la parte media ocular una banda completa de color blanco, una banda  de 
escamas iridiscentes en la parte posterior ocular que se expande hacia la mejilla, también 
presenta u na b anda am plia s ubmarginal d e co lor am arillo d etrás d e los o jos m edios 
posteriores hacia la pendiente torácica y una banda estrecha blanca en el margen del clípeo, 
la hembra p resenta un penacho sobre los 2x de ancho de los ojos anteriores medios. Los 
quelíceros están bo rdeados por  p elos de  c olor gris. E l p alpo pr esenta una  raya d orsal 
amarilla, en la  rótula, la  tib ia y cymbium. Las m acrosedas del c ymbium  se limitan a  un 
semicírculo alrededor del extremo distal de la ranura embolar; el émbolo tibial es grueso, 
punta estrecha y se inclina hacia el exterior. Una parte del émbolo basal se extiende a una 
placa plana semirectangular, poco esclerotizada, que se extiende recto hacia el borde de la 
patela. En l a p ata I s e o bservan franjas, todas d e co lor amarillo, va d e corto y m edio de  
longitud, excepto el fémur y la tibia donde el margen ventral es largo. El fémur en su parte 
dorsal presenta un pe nacho negro; el metatarso y t arso completamente están cubiertos de  
escamas amarillas. El abdomen puede presentar una banda basal blanca o amarilla, a veces 
rodeando el borde dorsal del abdomen de las manchas IV. Todo el dorso está cubierto de 
pelos c ortos de  c olor gris, u os curo c omo el caparacho, el v ientre es  negro c on r ayas 
blancas a c ada l ado y l a f ranja v entral n egra b ordeada lateralmente co n el  b lanco. El 
epiginio pr esenta una s solapas co nvexas en p aralelo. La p arte anterior se en cuentra 
superficialmente hundida a  m edio hundido en l a p arte lateralmente, el plano s agital está 
ligeramente el evado, c onvexo y s in cr esta s agital, las cab ezas d e l os co nductos am plios. 
(Edwards, 2004). 

Distribución: Estados Unidos y México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución potencial en México para Phidippus arizonenensis. 
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Phidippus arizonensis (Peckham & Peckham, 1883). ♀ 

 

(a-c) Habitus dorsal, habitus ventral y habitus lateral (8X), (d) habitus ocular (20X), (e) epiginio vista 
ventral externo y (f) epiginio vista ventral interno (40X). 
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Phidippus boei  (Edwards, 2004). 

Diagnosis: El caparacho del macho presenta escamas de color canela en el área ocular, su 
color es negro El caparacho de la hembra presenta un penacho sobre 2x ancho de los ojos 
anteriores, l as es camas de l a p arte o cular s on e scasas e i ridiscentes; con una  c ubierta de 
escamas gris en  la p arte lateral, poc o vi sibles. El cl ípeo p resenta u na f ranja b lanca.  E l 
palpo tiene una  r aya dor sal br onceada en el  f émur. La a pófisis tib ial es o scura, con un a 
punta es trecha que s e i nclina hacia el  ex terior. La p arte basal de ém bolo es  u na p laca 
amplia s emirectangular, ligeramente es clerotizada, la porción a pical émbolo e s un pi co 
largo r ecurvado, disminuye gradualmente e n s entido di stal, la p arte dorsal se doblada 
ligeramente en el  t allo del b orde d istal en  l a p arte b asal d el ém bolo. La p ata I  presenta 
franjas al ternas b lanco y n egro, de co rtas a m edias, e xcepto f émur dor sal con una  f ranja 
larga. El abdomen con escamas rojizas sobre todo el dorso y vientre negro. El epiginio de la 
hembra p resenta al etas r ectas p aralelas a l a p arte p osterior. La p arte a nterior 
superficialmente hundidas, el septum a veces distinto o a usente, con un hu ndimiento en la 
parte m edia l ateral, p lano s agital l igeramente elevado y c onvexo, sin c resta s agital. 
(Edwards, 2004). 

Distribución: Estados Unidos y México. 

Distribución potencial en México para Phidippus boei. 
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Phidippus boei  (Edwards, 2004). ♂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a-c) Habitus dorsal, habitus ventral y habitus lateral (10X), (d) habitus ocular (15X), (e) palpo vista 
prolateral derecho, (f) palpo vista ventral  y (g) palpo vista retrolateral izquierdo (20X). 
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Phidippus felinus (Edwards, 2004). 

Diagnosis: Caparacho con un m echón s obre l os oj os m edios pos teriores a  l a a nchura de  
1.5X de los ojos medios anteriores, la parte ocular con escamas grises. El cl ípeo presenta 
una franja negra y una banda de escamas i ridiscentes a v eces ausentes. El palpo presenta 
una apófisis tibial pequeña, disminuye en la parte distal. La palea casi tan largo como ancho 
margen proximal; el  é mbolo en  s u p arte b asal f orma u na p laca s emirectangular 
comprimida, ligeramente esclerotizada. El émbolo parece una hoja corta en la parte apical, 
casi p lana, se es trecha distalmente, esta s e r ecurva l ateralmente d esde el  t allo h acia l a 
curvatura d e l a p arte m edia. P ata I con franjas a lternas en bl anco y n egro, l a r ótula está 
cubierta por escamas blancas. Metatarso  con tegumento completamente oscuro. Abdomen 
en s u p arte b asal, p resenta u na b anda ancha q ue s e r educe gradualmente h acia l a b anda 
lateral II haciéndose una línea oblicua; la banda lateral IV presente o ausente con manchas 
pequeñas en f orma ov al. P untos II p equeños y  cóncavos lateralmente, l igeramente 
separados. Puntos III y IV pequeños y lineales. Todos los puntos son blancos, con escamas 
de color bronce, en todo dorso. Vientre en color gris en hembras y abdomen cubierto por  
escamas rojas, sobre todo el dorso el vientre es de coloración negro en machos. El epiginio 
tiene aletas rectas en forma paralela a l a parte posterior. La parte anterior superficialmente 
hundido; l a pa rte m edia hundi da de  l a pa rte l ateral, pl ano s agital l igeramente el evada. 
(Edwards, 2004). 

Distribución: Estados Unidos (Nuevo registro para México). 

Distribución potencial en México para Phidippus felinus. 
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Phidippus felinus (Edwards, 2004). ♀ 

 

(a-c) Habitus dorsal, habitus ventral y habitus lateral (8X), (d) habitus ocular (15X), (e) epiginio vista 
ventral externo y (f) epiginio vista ventral interno (40X). 
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Clado SALTICOIDA: SALTAFRESIA 
 

Tribu Chrysillini  Maddison, 2015. 
 

Género Menemerus Simon, 1868. 

 

Diagnosis: Los q uelíceros s on v erticales, p ero más f uertes en m achos. Las s ecciones 
basales d e l a m andíbula y d e l a p ata es tán h inchados en  u na m aza; G enital articulado 
ovalado. E l opi stosoma e s a lto; e l c efalotórax e s c uadrado, s e encuentre s eparado de l 
opistosoma y c asi t an l argo co mo él . La ca ra s e en cuentra al go el evada, l os cu atro o jos 
anteriores tocan en la parte superior y apenas son separados de los quelíceros  por  medio 
del diámetro de la mediana. La última sección de la pata es lo suficientemente estrecho, es 
redondeada e h inchada en l a b ase, m ientras q ue s e at enúa al f inal; l a p arte s uperior está 
ligeramente bifurcada; esta separación se extiende al medio en la forma de una ranura , en 
este lugar hay un t ubérculo obtuso a cada lado; las dos secciones de la pierna son iguales: 
las primeras presentes por debajo de una ex tensión cónica; anca hinchada, cas i t an ancha 
como larga , sin embargo, es un poco estrecha en sus extremos; en forma de media luna, es 
decir, al s er f uertemente co nvexo en  el  ex terior, q ue es  u n p oco có ncava i nternamente 
(Simon, 1868). 
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Menemerus bivittatus ♂ (Dufour, 1831). 

Diagnosis: Caparacho de color marrón rojizo y con una l ínea delgada de margen negro y 
una ba nda s ubmarginal de  pe los bl ancos. E ste úl timo a usente a  l o l argo de l m argen 
posterior. Área ocular oscura excepto por una extensión anterior de color marrón rojizo en 
la fila del tercer ojo que se finamente cubierto por pelos blancos. Ojos anteriores rodeados 
por pelos rojizos cortos. Quelíceros rojo/marrón, con un penacho mediana de pelos blancos. 
Enditos r ojo/marrón, c on punt as pá lidas. E sternón m arrón c ubierta d e c olor ne gro. P atas 
marrones, con los lados laterales más oscuros. Todas las patas con pelos blancos dispersos. 
Palpos m arrones, con fémures cubiertos de  pe los bl ancos y l a r ótula y l a t ibia con 
mechones de  pe los pr olateral d e bl anco. D orso del a bdomen gris, con u na marca m edia 
anterior más oscuro que termina en un par de manchas pálidas. Las hileras de color hollín. 
Caparacho relativamente plano, con un declive posterior confinado a trimestre posterior de 
longitud. Lados del caparacho uniformemente redondeados, con el punto más ancho justo 
detrás d e l a f ila pos terior de l oj o. Quelíceros con un s olo di ente t anto a nterior c omo 
posterior al margen del surco del colmillo. Primer par de patas dos veces más gruesas como 
las patas restantes. Pata I con espinas ventral: tibia con tres pares; metatarso con dos pares. 
Pata II: t ibia c on un pa r di stal y uno pr oximal de sapareado; m etatarso c on dos  pa res. 
(Dufour, 1831). 
 

Distribución: Pantropical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución potencial en México para Menemerus bivitattus. 
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Menemerus bivittatus ♂ (Dufour, 1831). 

 

 

(a-c) Habitus dorsal, habitus ventral y habitus 
lateral (10X), (d) habitus ocular (30X), (e) 
palpo vista prolateral derecho (40X), (f) palpo 
vista ventral (40X) y (g) palpo vista 
retrolateral izquierdo (40X). 
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Clado SALTICOIDA: SALTAFREIA: SIMONIDA Maddison, 2015. 

 
Tribu Euophryinae Simon 1901. 

Género  Corythalia  C. L. Koch, 1850. 

 

Diagnosis: El cefalotórax es muy elevado y con la región cefálica corta e  inclinada hacia 
delante; l as pa tas con f imbrias de  pe los n egros, ubicadas dorsal y ventralmente, son más 
abundantes en  l a p ata III y siendo es tas m ás l argas; p ata I a l a III p resenta reflejos 
iridiscentes a zulados. Los que líceros t ienden a  s er c ortos y c ónicos, c on un l óbulo e n e l 
promargen y un di ente pequeño en e l retromargen; l as l áminas m axilares c onvergen por  
encima del labio (Koch, 1850). Los genitales se caracterizan por presentar émbolos largos y 
enroscados, l a b ase d el ém bolo es  fácil d e d istinguir ya q ue s e en cuentra s obre l a 
hematodoca bien desarrollada y las ventanas del epiginio se acompañan por un septo medio 
sobre el cual se encuentran las entradas de los ductos de copulación, orientados en la región 
anterior o posterior. (Zhang & Maddison, 2015) 
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Corythalia alacris ♀ (Peckham & Peckham, 1896) 

Diagnosis: El cefalotórax se encuentra ligeramente elevado, el punto más alto se encuentra 
en los ojos dorsales. La superficie superior del tórax anterior t iene una placa en forma de 
media luna. La primera fila de los ojos son rectos; la zona ocular es un poco más ancha por 
delante que por detrás, siendo una cuarta parte más ancha que larga, y ocupa más o menos 
la mitad del cefalotórax. La tercera fila de los ojos no es tan amplia y los ojos de esta fila 
son bastante grandes. El cefalotórax es marrón rojizo oscuro con bandas blancas a los lados 
y una banda blanca que va desde los ojos dorsales alrededor de la placa torácica en curva. 
En general son de color marrón oscuro. En el extremo frontal tienen dos bandas oblicuas de 
color rojizo, desde el lado interior de cada uno de los cuales, sale de una banda que se dobla 
hacia e l i nterior, da ndo un e fecto de  un pa réntesis. E l pa lpo e s de  c olor a marillo, 
densamente cubierto de pelos blancos. Las patas son de color amarillo, con pelos cortos de 
color marrón (Peckham & Peckham, 1896).  

Distribución: Guatemala (Nuevo registro para México) 

 

Distribución potencial en México para Corythalia alacris. 
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Corythalia alacris ♀ (Peckham & Peckham, 1896) 

(a-c)Habitus dorsal, habitus  ventral y habitus lateral (8X), (d) habitus ocular (20x), (e ) epiginio ventral 
externo (30x) y (f) epiginio ventral interno (40x). 
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Corythalia barbipes ♂ (Mello-Leitão, 1939) 

Diagnosis: Los quelíceros presentan un pequeño diente en el retromargen; las patas I, II y 
III presentan abundantes sedas marrones en vista dorsal y ventral; el abdomen es pardo, con 
una banda transversa ancha, de color pardo claro cerca del ápice. El palpo presenta una 
apófisis tibial externa, truncada oblicuamente en el ápice, dentado, así como la cara anterior 
de la apófisis formando un espiral amplia (Galiano, 1962e). 

Distribución: Paraguay (Nuevo registro para México) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución potencial en México para Corythalia barbipes 
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Corythalia barbipes ♂ (Mello-Leitão, 1939) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a-c)Habitus dorsal, habitus lateral y habitus ventral (10X), (d) habitus ocular (20X), (e) palpo vista 
prolateral derecho (40X), (f) palpo vista ventral (40X) y (g) palpo vista retrolateral izquierdo (40X). 
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Corythalia opima (Peckham & Peckham, 1885) 

Diagnosis: El cefalotórax es alto y convexo, las partes cefálica y torácica están separadas 
por una depresión, siendo la parte cefálica la que ocupa 2/5 del cefalotórax; está se inclina 
hacia adelante; la coloración es oscura y se encuentra un penacho de pelos en la cima de los 
ojos m edios y un m echón j usto de trás de  c ada uno de  l os oj os de  l a s egunda fila. E n l a  
parte dorsal se encuentra una banda de pelos blancos que se curvea en la parte trasera.  La 
parte t orácica cae p oco a p oco en  l a p rimera mitad, ab ruptamente en  el  s egundo; s e 
redondea por detrás de los laterales. El área ocular es amplia, la primera línea de ojos está 
moderadamente cu rveada, l os oj os dor sales s on t an gr andes c omo lo l aterales. El 
opistosoma es muy poco más largo que ancho, es redondo en la parte trasera, y trunca en el 
frente, está s e p royecta hacia l a coxa an terior. Su co loración es  n egra y el v ientre es tá 
cubierto por  pelos amarillos en  l a que se ex tiende una l ínea t ransversal de pelos b lancos, 
justos detrás de esta región se observa una mancha de pelos rojo brillante que ocupa la parte 
central del dorso en el macho forma un t riángulo obtuso. Las patas son de color marrón o 
negro, en el macho la rótula de la pata III presenta un azul metálico. (Peckham & Peckham, 
1885). 

Distribución: Estados Unidos a Panamá 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución potencial en México para Corythalia opima. 
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 Corythalia opima ♀ & ♂ (Peckham & Peckham, 1885) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♀ (a-c) Habitus dorsal, habitus lateral y habitus ventral (8X), (g) habitus ocular (15X), (h) epiginio vista 
ventral externo (30X), (i) epiginio vista ventral interno (30X), ♂ (d-f) Habitus dorsal, habitus lateral y 
habitus ventral (8X), (j) habitus ocular (30X), (k) palpo vista prolateral derecho (20X), (l) palpo vista 
ventral (20X) y (m) palpo vista retrolateral izquierdo (20X). 
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Corythalia penicillata  (F. O. P.-Cambridge, 1901) 

Diagnosis: Caparacho revestido de pelos color marrón, blanco o naranja. El opistosoma es 
de color blanco-amarillo, con una banda amplia dorsal media amplia y una banda dentada 
de color marrón que se forma a p artir de dos pares de manchas oscuras, conectadas, y un 
punto negro triangular apical. Los dos primeros pares de puntos a menudo se resuelven en 
un par de marcas negras en forma de A. El clípeo y la base de las mandíbulas revestidas de 
pelos bl ancos. El ma rgen p osterior de  l os o jos e stá c ercado c on pe los  de co lor n aranja. 
(Pickard-Cambridge, 1901). 

 
Distribución: México y Guatemala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución potencial en México para Corythalia penicillata.  

 

 

 

 

 



[90] 
 

Corythalia penicillata ♀ (F. O. P.-Cambridge, 1901). 

(a-c) Habitus dorsal, habitus lateral y habitus ventral (8X), (d) habitus ocular (1OX), (e) epiginio vista 
ventral externo (50X) y (f) epiginio vista ventral interno (50X). 
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Corythalia sp1.  

Diagnosis: Línea de  oj os a nteriores e nmarcados por  pe los de  c olor na ranja, l a ba se de l 
cefalotórax presenta una línea negra, el hábito de marrón, recubierta por escamas dispersas 
en co lor b lanco. E scamas i ridiscentes en  l a p arte d orsal d el c efalotórax. C on m arcas en  
onda i ntermitentes de  c olor na ranja en l a pa rte dor sal de l opi stosoma. P atas I y IV c on 
bandas pardas en tono claro. La pata I y II con cuatro espinas, pata III con dos espinas y 
pata IV con dos  espinas de lgadas en el f émur.  El epiginio de  l a h embra posee ventanas 
pequeñas, l a entrada d e l os duc tos s eminales s on pe queños y d elgados; pr esenta 
espermatecas grandes y en forma de globo inverso.  

Distribución: México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución potencial en México para Corythalia sp1. 
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Corythalia sp1. ♀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a-c) Habitus dorsal, habitus ventral y habitus lateral izquierda (15X),  (d) habitus ocular (30X), (e)  
epiginio vista ventral externo  y (f) epiginio vista ventral interno (50X). 
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Corythalia sp3.  

Diagnosis: Mascara d e escamas b lancas q ue cu bren l a z ona o cular d e l os o jos l aterales 
anteriores hacia los ojos laterales posteriores. Opistosoma con un patrón acebrado generado 
por e scamas bl ancas s obe s u c uerpo os curo. C aparazón br illante c on dos  m árgenes d e 
escamas blancas delimitando la región cefálica detrás de los ojos laterales posteriores y el 
perímetro del caparazón respectivamente. Abdomen dorsal con cuatro bandas continuas de 
coloración blanca, las primeras dos bandas anteriores se cierran en una pequeña región con 
pigmentación os cura. Las ve ntanas de l e pigino s on pe queñas y c irculares c uyo m argen 
anterior se encuentran las entradas a los ductos de copulación; estos son los suficientemente 
largos para trazar espirales por encima de las espermatecas, que son esféricas y los ductos 
se orientan hacia el interior.  

Distribución: México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución potencial en México para Corythalia sp3. 
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Corythalia sp3. ♀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a-c) Habitus dorsal, habitus ventral y habitus lateral(10X), (e) habitus ocular (25X), (f) epiginio vista 
ventral externo (80X), (g) epiginio vista ventral interno (80X). 
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Corythalia sp4.  

Diagnosis: Caparacho c on una  ba nda de lgada d e pe los bl ancos que  r odea l os oj os de  l a 
línea posterior. Los ojos laterales posteriores con una banda blanca en forma de delineado, 
clípeo color naranja. El cefalotórax a l a parte media de habitus pardo, de la parte media al 
final va  de  c afé/negro; l a pa rte dor sal e n e l margen de l opi stosoma c on pe los c olor 
ocre/blanquecino en la parte media del opistosoma. Pata III y IV más larga que pata I y II. 
El émbolo del palpo es delgado y recurvado, la uña lateral es más larga. 

Distribución: México. 

 

 Distribución potencial en México para Corythalia sp4. 
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Corythalia sp4. ♂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a-c) Habitus dorsal, habitus lateral y habitus ventral (15X), (d) habitus ocular (30X), (e) palpo vista 
prolateral derecho (70X), (f) palpo vista ventral (70X) y (g) palpo vista retrolateral izquierdo (70X). 
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Género Mexigonus Edwards, 2003. 

 

Diagnosis: La longitud del cuerpo es de 4,0-8,0 mm. Los ojos medios posteriores están más 
cerca de los ojos laterales posteriores. La zona ocular es ligeramente más ancha en sentido 
anterior. Caparacho con una banda blanca estrecha más o menos débil recorre a t ravés de 
los o jos l aterales y hacia abajo y a cada l ado de la pendiente torácica. Pata I usualmente 
más l arga (especialmente en  machos). Rotula de l a t ibia I II más co rto que l a rótula de l a 
tibia IV. El disco del embolar y la espiral apical del émbolo se separan medialmente en su 
unión, dejando un hueco en ángulo estrecho entre ellos. La superficie de caracol se inclina 
medialmente hacia el hueco en toda su longitud (muy parecido a una carretera bancos, o un 
recipiente p arcialmente desenredado). E l ep iginio  t iene l as l lantas au riculares r odeando 
completamente l as au rículas p ara formar u n e strecho t abique en tre el los, p ero l uego 
continuar a t ravés d e l a car a d e c ada au rícula co mo u na r anura es clerotizado es trecho 
curvado o s inuoso pa ra intersectar l os por os copuladores, m ás o m enos que bi seca cada 
atrio en al gunas es pecies ( por ej emplo, M. minutus), p ero en  o tras es pecies s e ex tiende 
cerca de la parte exterior de la llanta (por ejemplo, M. arizonensis). Los conductos de las 
espermatecas son simples, pero relativamente largo y grueso (Edwards, 2003). 
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Mexigonus arizonensis ♂ (Banks, 1904). 

Diagnosis: Cefalotórax de c olor m arrón os curo, c asi p álido de trás, r evestido de  p elos 
blancos y negros, una fila de pelos blancos sobre la primera línea de ojos, y otros en color 
oro de bajo de  l os oj os dor sales. A bdomen ne gro, c on pe los bl anco y n egro, y do rados 
alrededor d e l a base. P atas am arillos p álido, n egruzca en  l as b ases y las p untas d e l a 
articulación. E sternón m arrón pá lido; ve ntralmente bl anquecino, s in m arcar. C efalotórax 
aproximadamente una vez y media más largo que ancho, más amplio en la parte media, no 
deprimida; región ocular a un tercio más ancho que largo, un poco más amplio por delante 
que por detrás. Pata I no muy engrosada; espinas como en el género (Banks, 1904).  

Distribución: Estados Unidos y México. 

 

Distribución potencial en México para Mexigonus arizonensis. 
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Mexigonus arizonensis ♂ (Banks, 1904). 

 

 

(a-c) Habitus dorsal, habitus lateral y habitus 
ventral (8X), (d) habitus ocular (20X), (e) palpo 
vista prolateral derecho (40X), (f) palpo vista 
ventral (40X) y (g) palpo vista retrolateral 
izquierdo (40X). 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b 

c d e 

f g 



[100] 
 

 

Mexigonus minutus ♀ & ♂ (F. O. P.-Cambridge, 1901). 

Diagnosis: Caparacho revestido de pelos blancos y de oro/anaranjado. Abdomen con una 
banda oscura en forma de cuña en la parte central del dorso, revestido con escamas y pelos 
de or o/anaranjado, y con pe los bl ancos opa cos a l os l ados. E l a bdomen e s c asi os curo 
negro/marrón, con una pequeña mancha blanca lateral casi a la mitad, y una mancha blanca 
alargada oblicua en cada lado del vértice, casi por encima de las hileras. Patas muy oscuras. 
Área ventral pálida moteada. El epiginio  co nsiste en una amplia área ovalada transversal, 
dividida e n m edio por  u n t abique l ongitudinal e strecho, f ormando e n c ada l ado un l argo 
disco ova l, c on c onductos c irculares enrevesados q ue ap arecen d entro d e cad a ár ea. 
Protarso I sin espinas laterales; tibia I con una espina dorsal lateral en el lado interior; tibia 
III y IV con un pequeña espina basal en el dorso (F. O. P.-Cambridge, 1901). 
 

Distribución: Estados Unidos y México. 

 

Distribución potencial en México para Mexigonus minutus. 
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Mexigonus minutus ♀ & ♂ (F. O. P.-Cambridge, 1901). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♀ (a-c) Habitus dorsal, habitus lateral y habitus ventral (8X), (h) habitus ocular (20X), (l) epiginio vista 
ventral externo (40X), (m) epiginio vista ventral interno (40X), ♂ (d-f) Habitus dorsal, habitus lateral y 
habitus ventral (8X), (i) habitus ocular (20X), (g) palpo vista prolateral derecho (30X), (j) palpo vista 
ventral (30X) y (k) palpo vista retrolateral izquierdo (30X). 
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Mexigonus sp1.  

Diagnosis: Caparacho e n l a l ínea de  oj os a nteriores e nmarcados c on una  l ínea de  pe los 
blancos, el clípeo es una banda delgada más oscura; los ojos medios posteriores presentan 
una serie de pelos más largos y finos. Cefalotórax de color naranja, la región cefálica forma 
un c uadrado de  color marrón. Los oj os l aterales a nteriores c on escamas na ranjas. E l 
opitosoma es de color arena, con t res puntos de luz desde la parte superior hacia la parte 
media dorsal. Parte media a l a parte final del opistosoma se forma una mancha marrón en 
forma d e h oja.  P ara I con ci nco p ares  y pata II con cuatro p ares d e es pinas v entrales. 
Fémur de pata I y II presentan cinco espinas. El epiginio con ventanas grandes cubriendo 
completamente la placa genital, ductos copuladores surgen de la parte superior prolateral. 
Espermatecas igual de grosor que los ductos.  

Distribución: México. 

Distribución potencial para México de Mexigonus sp1. 
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Mexigonus sp1. ♀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a-c) Habitus dorsal, habitus lateral y habitus ventral (8X), (d) habitus ocular (10X), (e) epiginio vista 
ventral externo (60X), (f) epiginio vista ventral interno (60X). 
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Mexigonus sp2.  

Diagnosis: Caparacho c on una  ba nda bl anca e n l a pa rte s uperior d e l os oj os m edios. 
Presenta una banda de pelos naranja sobre los ojos laterales anteriores y los posteriores, así 
como en la parte media de la región cefálica. Surco negro que divide la región cefálica por 
el medio y una banda que rodea toda l a región cefálica con escamas marrón. En l a parte 
dorsal del opistosoma presenta una mancha en forma de “X”. Pata I, II y IV con cinco y 
pata III con seis espinas dorsales en el fémur. Epiginio con ventanas grandes cubriendo la 
placa genital, ductos copuladores surgen de la parte prolateral; los ductos van de grueso a 
delgado, las espermatecas son delgadas con dos curvas. 

Distribución: México. 

Distribución potencial en México para Mexigonus sp2. 
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Mexigonus sp2. ♀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a-c) Habitus dorsal, habitus ventral y habitus lateral (10X), (d) habitus ocular (20X), (e) epiginio vista 
ventral externo (60X), (f) epiginio vista ventral interno (60X). 
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Mexigonus sp3.  

Diagnosis: Línea poterior, ojos con una banda de escamas blancas. Clípeo con una banda 
de pelos blancos que van desde la parte inferior de los ojos medios hasta los quelíceros; la 
zona cef álica d el ce falotórax r ecubierto p or es camas n egras m uy a bundantes. O jos 
posteriores cubiertos por pelos blancos. El opistosoma es de color arena, con una banda en 
el m edio, c on c uatro pu ntos a marillos e n l a pa rte s uperior dor al. P ata I y IV con c inco 
espinas dorsales y para II y III con seis espinas en el fémur dispuestas dorsalmente. Pata I y 
II con cinco pares de espinas dispuestas ventralmente del tarso al metatarso. El epiginio con 
entradas a  l os du ctos copulatorios s e encuentran en l a pa rte prolateral a nterior, l o du ctos 
son delgados y las espermatecas muy grandes en forma de riñón.  

Distribución: México. 

 

Distribución potencial en México para Mexigonus sp3. 
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Mexigonus sp3. ♀ 

(a-c) Habitus dorsal, habitus ventral y habitus lateral (8X), (d) habitus ocular (X), (e) epiginio vista 
ventral externo (70X), (f) epiginio vista ventral interno (70X). 
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Tribu Aelurillinae Simon, 1901. 

Género Nycerella Galiano, 1982. 

 

Diagnosis: Se diferencia por la forma de la genitalia. El epiginio de Nycerella es una placa 
lisa, sin otra estructura externa que los dos pequeños orificios de entrada. Puede haber un 
bolsillo i mpar de  a nclaje e n e l bor de pos terior. Los c onductos de  l as e spermatecas s on 
cilíndricos, mucho más delgados que  en Phiale. Los machos poseen el ángulo externo de 
las lá minas ma xilares s alientes. E l b ulbo e s s imple; e l é mbolo c arece d e f ormaciones 
anexas. Prosoma ancho (73-79% del largo), moderadamente alto (39-50% del largo), con el 
área o cular o cupando e l 3 7-48% de l l argo d el pr osoma. Á rea o cular p aralela o  b ien 
levemente m ás an cha a delante en l os m achos y más an cha at rás en  l as h embras. O jos 
pequeños de la segunda hilera, generalmente algo más cerca de los ojos laterales anteriores. 
Clípeo a ngosto, a penas un c uarto o m enos de l di ámetro de  l os oj os m edios a nteriores, 
glabro en l os m achos, c on barba en  l as h embras. Estría t orácica l evemente m ás at rás del 
borde posterior de los ojos laterales posteriores. Quelíceros en ambos sexos verticales, con 
dos dientes en el promargen y uno en el retromargen (Galiano, 1982). 
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Nycerella delecta  (Peckham & Peckham, 1896). 

Diagnosis: Caparacho c on una  ba nda bl anca central que  va  d esde d etrás de  l os oj os 
anteriores centrales casi hasta el borde posterior, y una muy amplia banda blanca marginal, 
incluyendo también la clípeo. Abdomen con un pa rche dorsal anterior de color rojo óxido 
triangular, el resto de la zona dorsal es negro-marrón, manchado y rodeada con blanco; una 
pequeña m ancha l ongitudinal bl anca en l a p arte c entral a nterior, c on u na ba nda bl anca 
marginal mucho más oblicuo sobre cada lado de la zona de color rojo óxido, una mancha 
triangular b lanca en la parte central en  forma de herradura, en  el  comienzo de la zona de 
negro, conectados por una línea blanca y fina con una gran mancha blanca en cada lado; un 
par de comas blanco sigue el punto central, y luego un pa r más grande y un par de puntos 
blancos pequeños, l a ú ltima justo encima de l as hileras; en  cada l ado del t ercio ap ical se 
encuentra una banda marginal blanca y larga. Patas de color amarillo, I y IV más o menos 
claramente atenuadas y manchado de negro; tibia I es específicamente oscura de cada lado. 
Esternón amarillo, con margen de negro (Peckham & Peckham, 1896). 

Distribución: México a Panamá 

 

Distribución potencial en México de Nycerella delecta. 
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Nycerella delecta ♂ (Peckham & Peckham, 1896). 

 

(a-c) Habitus dorsal, habitus ventral y habitus lateral (8X), (d) habitus ocular (30X), (e) palpo vista 
prolateral derecho (40X), (f) palpo vista ventral (40X) y (g) palpo vista retrolateral izquierdo (40X). 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

a 

b c 

d 

e f g 



[111] 
 

Tribu Plexippini Simon, 1901. 
Subtribu Harmochirina Maddison, 2015. 

Género Habronattus F. O. P.-Cambridge, 1901. 

Diagnosis: El cuadrilátero cefálico de los ojos es mucho más ancho que largo, ligeramente 
más an cho d etrás; o jos p equeños y m ás c erca d e l os l aterales p osteriores. Línea an terior 
recta por el margen posterior. Mandíbulas normales, no s e desarrollaron, con un di ente en 
el margen inferior, tres en la parte superior. Tibia I, 2-2-2 con espinas debajo, Protarso I, 2-
2 e spinas de bajo, no ha y laterales. P ata III y IV c on m uchas e spinas; protarso c on t res 
anillos de espinas, una basal, la mediana y apicales en grupo; tibia III y IV, con una espina 
dorsal basal pequeña (F. O. P.-Cambridge, 1901).  

Habronattus agilis ♂ (Banks, 1893). 

Diagnosis: Los m achos d e es ta es pecie p ueden s er reconocidos p or tener el cl ípeo 
escasamente cu bierto al  r ededor, d e color p lateado a es calas translúcidas, c on e l c olor 
oscuro que  m uestra a  t ravés i ntegumento; s uperficie anterior de l f émur I con e scalas, 
ovaladas bl ancas di spersas por  t oda l a s uperficie; m argen dor sal de  l a rótula y l a t ibia 
presente, cara anterior de la tibia I con escamas finas en negro, y con un parche de escamas 
negras e n l a t ibia II pr esentes. Á rea oc ular c on una  ba nda bl anca l ongitudinal que  s e 
extiende detrás desde de AME a n ivel de PLE, bien desarrollada; par de manchas blancas 
en l a p arte media p resentes o au sentes ( Griswold, 1987) . 
Distribución: Estados Unidos (Nuevo registro para México). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución potencial en México para Habronattus agilis. 
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Habronattus agilis ♂ (Banks, 1893). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a-c) Habitus dorsal, habitus lateral y habitus ventral (10X), (d) habitus ocular (30X), (e) palpo vista 
prolateral derecho (40X), (f) palpo vista ventral (40X) y (g) palpo vista retrolateral izquierdo (40X). 
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Habronattus altanus ♀ & ♂ (Gertsch, 1934). 

Diagnosis: Tegumento del caparacho color negro, con escasos pelos negros, los del margen 
frontal más visible, se encrespan sobre los ojos de la primera fila. El clípeo con una región 
marrón r ojizo. Q uelíceros i ridiscentes. E sternón, p artes d e l a b oca y l a co xa d e co lor 
marrón br illante. P atas de  c olor m arrón os curo a  ne gro, l a t ibia y m etatarsos e n l a pa rte 
basal está cubierto de escamas blancas. Palpos en negro. Tegumento del abdomen en negro, 
dorso cubierto basalmente y en los lados con los pelos rojos. La primera tibia con tres pares 
de es pinas m arrones co rtas en  l a m itad d istal d e l a s uperficie v entral. Q uelíceros co n u n 
solo diente en el margen inferior del surco. Esternón mucho más ancho que largo. Macho 
revestido de pelos negros, la rótula es el doble de largo que la tibia, que está armado en el 
lado e xterior de  c olor marrón, espolón di stalmente l igeramente curvado. H embra c on e l 
cefalotórax como en el macho, el tegumento de la zona de los ojos es negro, el resto es de 
color marrón rojizo oscuro. Palpos y clípeo con pelos largos y blancos, los quelíceros verde 
iridiscente en  l a s uperficie ex terior d istal. P atas p rovistas d e escamas blancas y p elos. 
Abdomen con bandas rojas o amarillas estrechas, bandas irregulares, el intervalo entre estas 
es amplia, s iempre y cuando el dorso este cubierto de escamas negras brillantes. Epiginio 
en el margen de caudal con muescas profundas, la mitad distal de la placa superficialmente 
excavada, con una depresión redondeada (Gertsch, 1934). 

Distribución: Norte América. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución potencial en México para Habronattus altanus. 
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Habronattus altanus ♀ & ♂ (Gertsch, 1934). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♀ (a-c) Habitus dorsal, habitus ventral y habitus lateral (10X), (d) habitus ocular (20X), (e) epiginio 
vista ventral externo (60X), (f) epiginio vista ventral interno (60X), ♂ (g-i) Habitus dorsal, habitus 
ventral y habitus lateral (10X), (j) habitus ocular (30X), (k) palpo vista prolateral derecho (30X), (l) 
palpo vista ventral (30X) y (m) palpo vista retrolateral izquierdo (30X).  
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