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RESUMEN 

 

Se analizaron los patrones de distribución zoogeográfica y la diversidad de especies de 

moluscos gasterópodos del litoral rocoso de tres localidades del estado de Veracruz. Los 

muestreos se efectuaron en las localidades de Montepío (abril, 2014), Tuxpan (septiembre, 

2014) y Puerto de Veracruz (febrero, 2015). La recolección de organismos se llevó a cabo 

mediante un muestreo directo y se utilizó un transecto de 80 m dividido cada 10 m y un 

cuadrante de 1 m
2
 para la búsqueda de los organismos. Se separaron e identificaron 4356 

organismos representados en siete subclases, 16 órdenes, 27 familias, 39 géneros y 43 

especies. Las especies más abundantes fueron Lottia antillarum (34.58 % de la abundancia 

total), Echinolittorina lineolata (33.37 %), E. ziczac (17.15 %), el resto de las especies 

registraron una abundancia porcentual menor a diez. Montepío fue la localidad con la 

mayor riqueza (S = 419) y de acuerdo con el índice de Shannon obtuvó una diversidad de 

(3.49 bits/ind), debido al tipo sustrato que presentó, y al aporte de nutrientes que existe en 

la zona; le siguieron el Puerto de Veracruz y Tuxpan. Solamente tres especies se registraron 

comunes a las tres áreas de estudio: Stramonita rustica, Plicopurpura patula y E. ziczac. 

Estas especies pueden tolerar cambios ambientales bruscos y distribuirse en una gran 

variedad de hábitats. Las especies Stramonita rustica y Nerita versicolor son las únicas 

especies que presentaron una amplia distribución en las nueve subprovincias 

zoogeográficas del Atlántico occidental propuestas por Díaz-Merlano y Puyana-Hegedus 

(1994). Mediante el análisis de agrupamiento se identificaron dos grupos de subprovincias 

zoogeográficas con el 82 % de similitud de fauna malacológica. El “Grupo 1” se conformó 

del 100 % de las especies analizadas y de tres subprovincias (Carolinense, Golfo de México 

y Brasileña), el “Grupo 2” se integró por el 90.6 % de las especies y cuatro subprovincias 

(Nica-Colombiana, Colombo-Venezolana, Antillas Mayores y Antillas Menores). Los 

principales factores a los cuales se pueden atribuir las diferencias en cada uno de los grupos 

aquí definidos, son las temperaturas superficiales del agua, los aportes de nutrientes por 

parte de los sistemas fluvio-lagunares en cada una de las regiones, las características en el 

tipo de larva planctónica de cada especie y los movimientos de las corrientes marinas. 
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INTRODUCCIÓN 

Los litorales rocosos son zonas con sustrato duro expuestas a cambios constantes en el nivel 

de la marea (Flores-Rodríguez et al., 2007) y que están sometidos a una amplia variedad de 

procesos físicos producidos por el fuerte oleaje y la acción mecánica de las olas (Doty, 

1957; Williams, 1994).  

Los litorales rocosos se pueden clasificar en dos grandes grupos, de acuerdo con su 

origen geológico: el primero corresponde a zonas inestables, donde hay una constante 

abrasión y remoción de grandes porciones de sustrato, lo cual genera la presencia de 

comunidades de organismos transitorios; el segundo corresponde a litorales estables donde 

la abrasión y remoción del sustrato es menor, esto permite la colonización de una amplia 

variedad de organismos y como resultado, una diversidad mayor (López-Victoria et al., 

2004). Ambos tipos de litorales suelen dividirse en tres zonas: la zona supralitoral, que es la 

parte superior del litoral y se considera de transición entre la tierra y el mar, solamente 

recibe humedad por medio de la aspersión o vaporización de la ola (“spray”) al momento 

de ocurrir un choque entre la ola y la facies rocosa; la zona del mesolitoral, zona intermedia 

que durante la marea alta es cubierta por el agua de mar y en marea baja la roca permance 

expuesta a la desecación: y la última zona, es la infralitoral, zona sumergida la mayor parte 

del tiempo y excepcionalmente puede estar expuesta por periodos cortos de tiempo (Taylor, 

1978; Little y Kitching, 1996). 

Dentro de las comunidades de organismos que habitan en el litoral rocoso, los 

moluscos gasterópodos son uno de los grupos dominantes que viven en esta zona. Suelen 

habitar sobre o por debajo de las rocas o pueden encontrarse dentro de alguna poza de 

marea (Vance, 1972). La distribución de los gasterópodos en el litoral rocoso se ve influida 

por diversos factores ambientales marinos (temperatura, salinidad, oleaje, desecación y la 

acción de las mareas) y por factores biológicos como: competencia, depredación y 

migración (Stephenson y Stephenson, 1949; Vegas, 1971; Garrity y Levings, 1981; Gallo et 

al., 1984; Alongi, 1989). 

La característica principal en la mayoría de los gasterópodos es la presencia de una 

concha externa univalva y compuesta de carbonato de calcio (Abbott, 1996). La concha es 

usada como mecanismo de defensa contra diversos depredadores, así como una barrera 
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protectora que le permite al organismo aislarse del medio externo y tolerar las condiciones 

variables del litoral rocoso (Reese, 1969; Vance, 1972). 

Los gasterópodos se alimentan en general mediante el uso de un órgano 

especializado, denominado rádula, el cual se caracteriza por tener una serie de dientes 

raspadores que tienen un acomodo en hileras transversales (Aktipis et al., 2008). Estos 

moluscos presentan diversos hábitos de alimentación, pueden encontrarse especies 

herbívoras, carroñeras, carnívoras, detritívoras, suspensívoras hasta especies de tipo 

parásitas (D’ Asaro, 1970; Steneck y Watling, 1982; Aktipis et al., 2008). 

Dentro de los principales depredadores de los moluscos gasterópodos en la zona 

litoral, se encuentran algunas especies de aves (ej. Calidris maritimo, Arenaria interpres, 

Haematopus ostralegus y Somateria mollisiima), peces (ej. Lipophrys polis y Gobius 

paganellus) y otros invertebrados (como el cangrejo Carcinus maenas y las especies de 

estrellas de mar Marthasterias glacialis y Crossaster papposus) (Little y Kitching, 1996). 

La zoogeografía es la rama de la biogeografía que se dedica a delinear y caracterizar 

las áreas de distribución de la fauna, mediante el reconocimiento y recopilación de la 

información histórica de los organismos a través de su dispersión (Briggs, 1974). 

En el caso específico de los moluscos, la distribución es global y se estima que su 

origen data del Cámbrico hace 550 millones de años aproximadamente (Moretzsohn et al., 

2009). Esta amplia distribución puede ser atribuida a la estabilidad de los ecosistemas, los 

cuales, en el sentido histórico de la evolución de la Tierra, pueden explicar la existencia de 

un gran número de especies en las regiones tropicales (Margalef, 1963; Helenes y Téllez-

Duarte, 2002). 

Los moluscos gasterópodos son un grupo de amplia distribución en el Atlántico 

tropical, lo cual ha generado interés entre los estudios biogeográficos. Existen dos trabajos 

que se enfocan en la regionalización del Atlántico occidental tropical con énfasis en la 

malacofauna marina. El estudio de Díaz-Merlano y Puyana-Hegedus (1994) quienes 

dividieron al Atlántico occidental tropical en nueve subprovincias zoogeográficas que van 

desde el Atlántico norte (frente a las costas de Virginia, Estados Unidos) hasta el Atlántico 

sur (Río de Janeiro, Brasil) tomando en cuenta únicamente a los moluscos (Fig. 1). El 

segundo estudio fue realizado por Salazar-Vallejo (2000) quien retomó estas subprovincias 

y las describió con base en sus rasgos geográficos, tales como clima y corrientes.  
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Figura 1. Mapa de las subprovincias zoogeográficas del Atlántico occidental propuestas por Díaz-Merlano y 

Puyana-Hegedus, 1994. Tomada de Salazar-Vallejo, 2000. 

 

Las nueve subprovincias son: Carolinense (Ca) en Estados Unidos, incluye a los 

estados de Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida, Alabama, 

Mississippi, Louisina y Texas. 

Subprovincia Floridana (Fl), incluye únicamente la porción este del estado y a los 

Cayos adyacentes a Florida. 

Subprovincia del Golfo de México (GM), abarca la costa oeste de Florida y las 

costas mexicanas de los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. 

Subprovincia de las Antillas Mayores (AM) incluye a las islas del Caribe 

denominadas como mayores, al estado de Quintana Roo, México, Belice, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua.  

Subprovincia Nica-Colombiana (NC) encierra a Costa Rica y Panamá y a Colombia 

en su porción caribeña. 

Subprovincia de las Antillas Menores (Am) donde se encuentran todas aquellas islas 

de menor tamaño en el Caribe. 

Subprovincia Colombo-Venezolana (CV) definida por las costas de Colombia y 

Venezuela.  

Subprovincia Guyanense (Gu) limitada a las costas de las Guyanas.  
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Y por último, la subprovincia Brasileña (Br) que abarca únicamente las costas de 

Brasil. 

Dentro de un contexto ecológico, los litorales rocosos son el hábitat exclusivo de 

diversas especies de gasterópodos. Dichos hábitats presentan comunidades ricas en especies 

y en número de individuos (Gallo et al., 1984). El conocimiento de la distribución de los 

gasterópodos marinos en los litorales rocosos de las costas del Atlántico occidental tiene 

suma importancia antropocéntrica. Los moluscos gasterópodos son una fuente de recurso 

alimenticio y son explotados en la industria textil, farmacéutica y comercial (Alves et al., 

2006). 

En general, las investigaciones dirigidas a la zoogeografía de gasterópodos en el 

golfo de México son pocas. La mayoría de los estudios corresponden a trabajos de riqueza, 

distribución y análisis de comunidades de gasterópodos (Reguero et al., 1993; García-

Cubas y Reguero, 1995; González, 1998; Vicencio de la Cruz y González-Gándara, 2006; 

Susan-Tepletan y Aldana-Aranda, 2007; Severino-Murolas, 2009; Luviano-Aparicio, 2013; 

Aguilar-Estrada et al., 2014; Castillo-Rodríguez, 2014; Vassallo et al., 2014; Villegas et 

al., 2014).  

En el litoral rocoso del estado de Veracruz no existe algún trabajo que analice de 

forma específica la distribución de los moluscos gasterópodos con fines zoogeográficos, 

por lo tanto, en este trabajo se pretende analizar este tipo de patrones y cómo se presentan a 

lo largo del Atlántico occidental. 
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OBJETIVOS 

General 

 Analizar las distribuciones geográficas de las especies de gasterópodos asociadas al 

litoral rocoso en tres localidades del estado de Veracruz, México.  

Particulares 

 Determinar la composición específica de los gasterópodos en el litoral rocoso de las 

diferentes localidades de estudio. 

 Estimar el índice de diversidad de Shannon (H´) para las tres localidades de estudio. 

 Recopilar información bibliográfica sobre la distribución geográfica de los 

moluscos gasterópodos en el golfo de México. 

 Analizar los patrones de distribución de los moluscos gasterópodos del litoral 

rocoso de Veracruz en las subprovincias zoogeográficas del golfo de México y del 

Atlántico occidental.  
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ANTECEDENTES 

Se han realizado diversos trabajos enfocados a la distribución de los organismos a lo largo 

de los litorales rocosos que forman parte del continente americano, estos estudios han 

permitido conocer no solo la composición faunística de los moluscos gasterópodos, sino 

que además han permitido reconocer las interacciones que este grupo tiene con otros 

organismos.  

 

Litoral rocoso del océano Atlántico 

Las investigaciones sobre los moluscos en el Atlántico occidental son numerosas, la 

mayoría de estos trabajos se enfoca a listados taxonómicos y al análisis de composición de 

la abundancia y riqueza de los litorales.  

Como parte de los listados taxonómicos, el trabajo de López-Victoria et al. (2004) 

refieren ocho géneros de gasterópodos dentro de la comunidad de invertebrados en el litoral 

rocoso del Caribe colombiano; Jiménez et al. (2004) en el litoral rocoso de Sucre, 

Venezuela analizaron la fauna malacológica y registraron 33 especies de gasterópodos.  

Los trabajos de composición, abundancia y riqueza abarcan una mayor cantidad de 

países, Valdelamar-Villegas et al. (2013) en Cartagena de Indias, Colombia analizaron a los 

macroinvertebrados del litoral rocoso y registraron ocho especies de gasterópodos; en 

Venezuela están las investigaciones de Hernández et al. (2015), en este trabajo registraron 

un total de 13 especies de gasterópodos en el litoral rocoso de Zulia; Capelo et al. (2004), 

identificaron a los moluscos de cuatro localidades del litoral rocoso en el estado de Aragua, 

en donde se registaron 89 especies de gasterópodos; Fernández y Jiménez (2006), en el 

estado de Sucre, estudiaron la estructura de la comunidad de moluscos y sus relaciones 

tróficas, sus resultados incluyeron a 39 especies de gasterópodos. Brasil es uno de los 

países que más ha realizado investigaciones en el litoral rocoso. Castro et al. (2004) 

refieren a una especie de gasterópodo en Río Grande do Norte; Camillo et al. (2004) y 

Castro et al. (2005) hacen mención de una especie de gasterópodo en el litoral rocoso de 

Alagoas, en estos tres trabajos se analizó el fenómeno de imposex como un efecto de la 

contaminación; Barella et al. (2012) registraron una especie de gasterópodo en el litoral 

rocoso de Río Grande do Sul; Bruno et al. (2012) refieren la presencia de dos especies de 

gasterópodos en dos localidades del litoral rocoso de Guarujá en Sao Paulo; por último, Da 
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Silva y Rosso (2014) analizaron la diversidad y la variación estacional de siete especies de 

gasterópodos en el litoral rocoso de Ribanceiba, Santa Catarina. 

En las Antillas Mayores, Cabrales y Fernández (2010) realizaron un listado 

taxonómico de moluscos gasterópodos y poliplacóforos en la provincia de Yaguanabo en 

Cuba, de los cuales se registraron 18 especies. En las Antillas Menores, Hoffman et al. 

(1979) estudiaron la comunidad de invertebrados del litoral rocoso de dos localidades en 

Barbados y registraron tres especies de gasterópodos; Good (2004) realizó un estudio para 

conocer la distribución y abundancia de los invertebrados en el litoral rocoso de las Islas 

Vírgenes Británicas y observó la presencia de 13 especies de gasterópodos.  

 

Litoral rocoso del golfo de México 

En el golfo de México, Stephenson y Stephenson (1949) y Smith et al. (2007) realizaron 

estudios para conocer la composición de los invertebrados del litoral rocoso en diversos 

cayos de Florida, en el primer trabajo se identificaron 11 especies de gasterópodos; 

mientras que en el segundo se registró un total de 10 especies de gasterópodos.  

 

Litoral rocoso del estado de Veracruz 

El estado de Veracruz ha sido ampliamente estudiado, principalmente en sus sistemas 

arrecifales; los litorales rocosos no han sido estudiados con el mismo detalle. 

Como parte de los trabajos del litoral rocoso en este estado, se puede mencionar a 

Severino-Murolas (2009), quien estudió la comunidad de moluscos gasterópodos en el 

litoral rocoso de Punta Delgada y observo la presencia de nueve especies. 

En la localidad de Tuxpan, solamente se cuenta con el listado taxonómico realizado 

por Flores-Aguirre et al. (2011), en donde registraron 11 especies de gasterópodos en el 

litoral rocoso de Playa Azul. 

En la localidad de Montepío, Luviano-Aparicio (2013) analizó la comunidad de la 

criptofauna de moluscos gasterópodos y bivalvos en el litoral rocoso, listando a siete 

especies de gasterópodos como parte de sus resultados; por último, Vassallo et al. (2014)  

realizaron una lista taxonómica de invertebrados asociados al litoral rocoso de esa localidad 

y mencionaron 60 especies de gasterópodos.  
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ÁREA DE ESTUDIO 

Los muestreos se llevaron a cabo en el litoral rocoso del estado de Veracruz, en el golfo de 

México, en tres localidades: Tuxpan al norte, el Puerto de Veracruz al centro y Montepío al 

sur (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Área de estudio y ubicación geográfica de las localidades de recolección. 

 

Tuxpan, Veracruz  

El municipio de Tuxpan se encuentra ubicado en los paralelos 20° 44’ y 21° 09’ de 

latitud norte; los meridianos 97° 13’ y 97° 36’ de longitud oeste. El clima es de tipo cálido 

subhúmedo con lluvias en verano, la temperatura promedio oscila entre los 24 y 26 °C, con 

una precipitación pluvial que varia entre los 1400 y los 1600 mm anuales (INEGI, 2009a). 

 

Puerto de Veracruz, Veracruz  

El Puerto de Veracruz se encuentra ubicado entre los paralelos 19° 06’ y 19° 16’ de 

latitud norte; los meridianos 96° 07’ y 96° 21’ de longitud oeste. En la localidad el clima es 

cálido subhúmedo con lluvias en verano. La temperatura promedio oscila entre los 24 y los 

26 °C. El promedio de la precipitación pluvial van de 1100 a 1660 mm de lluvia (INEGI, 

2009b).  
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Montepío, Veracruz 

Montepío es un litoral rocoso localizado dentro del municipio de San Andrés 

Tuxtla, con las coordenadas 18° 28’ de latitud norte y 95° 17’ de longitud oeste. Se 

caracteriza por tener un clima cálido-húmedo, con una temperatura promedio de 24 a 26 

°C, la precipitación registrada para el área de estudio es de alrededor de 3500 mm al año 

(González-Soriano et al., 1997). 

 

Características oceanográficas del golfo de México 

El golfo de México posee la forma de una cuenca semicerrada, la cual recibe la 

entrada de aguas cálidas y salinas provenientes del mar Caribe que entran a través del canal 

de Yucatán (Gordon, 1967; Aguirre-Gómez, 2002), circulan a lo largo del golfo de México 

y salen por el estrecho de Florida (Aguirre-Gómez, 2002).  

La corriente proveniente del mar Caribe que entra por el estrecho de Yucatán recibe 

el nombre de Corriente de Yucatán (Aguirre-Gómez, 2002). Dentro del golfo de México, la 

corriente de Yucatán se convierte en la corriente de Lazo, esta corriente circula en el golfo 

de México y sale por el estrecho de la Florida. Recibe su nombre debido a las temperaturas 

cálidas y salinas del agua las cuales forman una estructura similar a la de un lazo 

(Wilkinson et al., 2009). Esta corriente es un factor importante para el transporte de sales y 

calor hacia el interior del golfo de México (Monreal-Gómez y Salas de León, 1997; 

Aguirre-Gómez, 2002) (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Corrientes del golfo de México. Tomada de la National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA). 
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Sumado al movimiento de las corrientes marinas dentro del golfo de México, la 

cantidad y el aporte de agua dulce que hay en esta zona proviene de las lluvias y de los 

sistemas costeros existentes a lo largo del litoral del golfo de México (Gentry, 1950).  

Dentro de los sistemas costeros podemos mecionar deltas de ríos, lagunas costeras, 

humedales y estuarios, los cuales aportan gran cantidad de sedimentos y nutrientes hacia las 

aguas del golfo (Arriaga-Cabrera et al., 1998). Como ejemplo de aportes de ríos se 

encuentran los ríos Pee Dee, Savannah y St. Johns en la parte norte del golfo (Wilkinson et 

al., 2009) y en la parte sur, el aporte de sedimentos y nutrientes proviene del río 

Coatzacoalcos y del sistema Grijalva-Usumacinta principalmente (Carranza-Edwards et al., 

1993). 

Un factor meterelógico que afecta al golfo de México son las tormentas tropicales y 

huracanes. Se forman durante el verano en la porción exterior e interior del golfo; 

caracterizados por alcanzar velocidades aproximadas de 200 km/h (Gentry, 1950; Elliot, 

1982). 

La plataforma continental del golfo de México se caracteriza por presentar 

variaciones en longitud; la región central tiene una longitud de 3600 m; en los extremos 

norte y sur (Península de la Florida y de Yucatán) la plataforma es mucho más ancha y 

decrece ligeramente frente a las costas de Texas, Louisiana, Mississippi y Alabama en los 

Estados Unidos y en las costas mexicanas de Tamaulipas y Veracruz (Aguirre-Gómez, 

2002). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Trabajo de campo 

Se llevaron a cabo tres muestreos en el litoral rocoso del estado de Veracruz, el primero en 

abril (Montepío), el segundo en septiembre (Tuxpan) de 2014. El ultimo, en marzo (Puerto 

de Veracruz) de 2015. Geográficamente, los sitios de muestro se ubican de la siguiente 

manera: Tuxpan en el norte, Puerto de Veracruz al centro y Montepío al sur del estado.  

La recolección de moluscos se realizó siguiendo lo propuesto por Jones (1980). En 

cada uno de los litorales rocosos analizados se colocaron transectos perpendiculares a la 

línea de costa. Como punto de partida para el transecto se consideró la presencia de 

organismos indicadores de un ambiente litoral, como son los moluscos litorínidos ubicados 

en la franja del supralitoral (Jones, 1980; Jiménez et al., 2004); la parte final del transecto 

estuvo determinada por la presencia de erizos o abundantes algas en la zona infralitoral 

(Fig. 4). 

               

Figura 4. División de la costa rocosa (Jones, 1980). Tomada de Jiménez et al., 2004. 

 

Se utilizó un transecto de 80 m de longitud y cada 10 m se delimito un área de 1 m
2 

de superficie, sólo se contabilizaron los organismos que se encontraron dentro del 

cuadrante. La recolección de los moluscos gasterópodos se realizó de forma manual o con 

el uso de una espátula; sólo se tomaron en cuenta los gasterópodos vivos (Fig. 5).  
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Figura 5. Aplicación del método de muestreo propuesto por Jones (1980). A: transecto sobre el litoral rocoso. 

B: recolección manual de gasterópodos. C: material usado en el trabajo de campo. 

 

Trabajo de laboratorio y gabinete 

Una vez recolectado el material se preservó en frascos de plástico con etanol al 70 % y se 

transportó al Laboratorio de Malacología del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología 

(ICML) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La identificación de 

los organismos se llevó a cabo hasta el nivel taxonómico más bajo posible, mediante la 

utilización de literatura especializada para moluscos del océano Atlántico y el mar Caribe 

como: Warmke y Abbott, 1961; Abbott, 1974; Díaz-Merlano y Puyana-Hegedus, 1994; 

Abbott, 1996; Abbott, 2001; Redfern, 2001; Dance, 2002; García-Cubas y Reguero, 2007; 

Tunnell et al., 2010 y con el esquema de clasificación de acuerdo a Ruggiero et al. (2015) 

para las subclases y ordenes y de Bouchet y Rocroi (2005) para las familias y niveles 

taxonómicos inferiores. 

Se analizó la riqueza (S) y la diversidad de moluscos gasterópodos en cada una de 

las zonas de muestreo, mediante el índice de Shannon (H’) expresado en bits/ind. Este 

índice permite conocer dos aspectos de la diversidad, la riqueza de las especies (S) y la 

uniformidad en la distribución del número de individuos de cada especie. Así, Hʹ toma 

valores entre cero (en caso de la existencia de una sola especie) y el logaritmo de S, cuando 

todas las especies están igualmente representadas por el mismo número de individuos 

(Magurran, 1988). El índice está definido mediante la siguiente ecuación:  

 

N

n

N

n
H i

s

i

i
2

1

log´ 
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Donde: 

H´= índice de diversidad expresado en bits/individuos 

ni =abundancia de la i-ésima especie de una colección o muestra  

N =número total de individuos en la colección o muestra 

S = número total de especies  

 

El registro geográfico de los gasterópodos recolectados se llevó a cabo mediante la 

búsqueda exhaustiva de literatura específica de los litorales rocosos a lo largo del Atlántico 

occidental.  

Para analizar las afinidades y los patrones de distribución de los gasterópodos que 

caracterizan las subprovincias zoogeográficas, se elaboró una tabla de ausencia (0) 

presencia (1), donde se englobaron a las especies en relación con su distribución. Para esto 

se tuvo que realizar un análisis R para clasificar a las especies de cada provincia y un 

análisis Q para la clasificación de las provincias (Birks, 1987). Con estos análisis (R y Q), 

se aplicó el índice o coeficiente de Similitud de Jaccard, el cual es una expresión 

matemática simple para expresar la semejanza entre comunidades. Este índice se basa en la 

relación de presencia-ausencia entre el número de especies comunes en dos áreas (o 

comunidades) y en el número total de especies (Kent y Coker, 1992). Mediante la siguiente 

ecuación: 

 

J = a / (a + b + c) 

 

a = número de especies exclusivas de la comunidad A 

b = número de especies exclusivas de la comunidad B 

c = número de especies comunes para ambas comunidades 

 

El índice de Jaccard permite la agrupación de datos cualitativos tomando como base 

la ausencia o presencia de las especies. Los valores que se obtuvieron, se utilizaron para 

elaborar un dendrograma donde se representó la similitud en relación a las localidades de 

estudio y la presencia de especies. Todos estos análisis numéricos se realizaron mediante la 

utilización del programa Primer 6. 
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RESULTADOS 

Composición específica de los gasterópodos del litoral rocoso de tres localidades de 

Veracruz 

Se recolectó un total de 4356 individuos en las tres localidades de muestreo. El número de 

organismos obtenidos fue de 823 en Tuxpan, 3114 en el Puerto de Veracruz y 419 en 

Montepío. 

 Las especies identificadas se clasificaron en siete subclases, 16 órdenes, 27 familias, 

39 géneros y 43 especies (Tabla 1). Cabe mencionar que dos organismos no pudieron ser 

identificados a nivel de especie. 

La abundancia relativa a nivel de familia fue la siguiente: Littorinidae 50.55 % de la 

abundancia total, Lottiidae 34.59 %, Muricidae 7.27 %, Neritidae 4.29 %, Modulidae 0.52 

%, Terebridae 0.52 %, Cerithiidae 0.50 %, Fissurellidae 0.29 %, Nassariidae 0.27 %, 

Planaxidae 0.22 %, Strombidae 0.18 %, Fasciolariidae 0.11 %, Trochidae y Buccinidae 

0.09 %, Naticidae 0.06 %, Melongenidae, Costellaridae, Olividae, Cancellariidae y 

Architectonicidae 0.04 %, Turbinidae, Epitoniidae, Columbellidae, Olivellidae, 

Batillariidae y Conidae 0.02 %. 

Las tres especies más abundantes fueron Lottia antillarium (Sowerby I, 1834), la 

cual obtuvo 34.58 % de la abundancia total, seguida por Echinolittorina lineolata 

(d'Orbigny, 1840) con 33.37 %, Echinolittorina ziczac (Gmelin, 1791) con 17.15 %. El 

resto de las especies registraron menos del 10% de la abundancia total (Tabla 2). 

 

Tabla 1. Ordenamiento taxonómico de los moluscos gasterópodos registrados durante los muestreos 

realizados en Montepío (abril, 2014), Tuxpan (septiembre, 2014) y Puerto de Veracruz (marzo, 2015). 

Clasificación tomada para las subclases y órdenes de Ruggiero et al. (2015) y para las familias y niveles 

taxonómicos inferiores de Bouchet y Rocroi (2005). 

 

Phylum: Mollusca Linnaeus, 1758 

               Clase: Gastropoda Cuvier, 1797 

                          Subclase: Patellogastropoda Lindberg, 1986  

                                          Orden: Lottioidea Gray, 1840  

                                                       Familia: Eoacmaeidae Nakano y Ozawa, 2007  

                                                                     Género: Eoacmaea Nakano y Ozawa, 2007 

http://en.wikipedia.org/wiki/David_R._Lindberg
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                                                                                    Eoacmaea pustulata (Helbling, 1779) 

                                                        Familia: Lottiidae Gray, 1840 

                                                                      Género: Lottia Gray, 1833 

                                                                                   Lottia antillarum (Sowerby I, 1834) 

                                          Orden: Turbinoidea Rafinesque, 1815 

                                                      Familia: Turbinidae Rafinesque, 1815 

                                                                     Género: Lithopoma Gray, 1850 

                                                                                  Lithopoma caelatum (Gmelin, 1791)  

                         Subclase: Vetigastropoda Salvini-Plawen, 1980 

                                         Orden: Fissurelloidea Fleming, 1822  

                                                     Familia: Fissurellidae Fleming, 1822 

                                         Género: Fissurella Bruguière, 1789                                                                

                                                                                Fissurella barbadensis (Gmelin, 1791) 

                                                                               Fissurella rosea (Gmelin, 1791) 

                                       Orden: Trochoidea Rafinesque, 1815 

                                                   Familia: Tegulidae Kuroda, Habe y Oyama, 1971 

                                                          Género: Tegula Lesson, 1835 

                                                                                Tegula fasciata (Born, 1778) 

                        Subclase: Cycloneritimorpha Frýda, 1998 

                                         Orden: Neritoidea Rafinesque, 1815 

                                                     Familia: Neritidae Rafinesque, 1815 

                                                                   Género: Nerita Linnaeus, 1758 

                                                                                Nerita fulgurans Gmelin, 1791 

                                                                               Nerita versicolor Gmelin, 1791 

                                                                   Género: Neritina Lamarck, 1816 

                                                                                Neritina punctulata Lamarck, 1816  

                       Subclase: Sorbeoconcha Ponder y Lindberg, 1997 

                                        Orden: Cerithioidea Fleming, 1822 

                                                    Familia: Batillariidae Thiele, 1929 

                                                                  Género: Lampanella Mörch, 1876  

                                                                               Lampanella minima (Gmelin, 1791) 
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                                                    Familia: Cerithiidae Fleming, 1822  

                                                                   Género: Cerithium Bruguière, 1789 

                                                                               Cerithium litteratum (Born, 1778) 

                                                                              Cerithium lutosum Menke, 1828 

                                                    Familia: Modulidae P. Fischer, 1884 

                                                                  Género: Modulus Gray, 1842 

                                                                              Modulus modulus (Linnaeus, 1758) 

                                                    Familia: Planaxidae Gray, 1850 

                                                                  Género: Angiola Dall, 1926  

                                                                               Angiola lineata (da Costa, 1778) 

                                                                  Género: Supplanaxis Thiele, 1929 

                                                                               Supplanaxis nucleus (Bruguière, 1789) 

                      Subclase: Littorinimorpha Golikov y Starobogatov, 1975 

                                       Orden: Littorinoidea Children, 1834 

                                                   Familia: Littorinidae Children, 1834  

                                                                 Género: Echinolittorina Habe, 1956 

                                                                             Echinolittorina lineolata  

                                                                            (d'Orbigny, 1840)  

                                                                           Echinolittorina ziczac (Gmelin, 1791) 

                                                                 Género: Littoraria Gray, 1833  

                                                                              Littoraria nebulosa (Lamarck, 1822) 

                                      Orden: Naticoidea Guilding, 1834  

                                                  Familia: Naticidae Guilding, 1834 

                                                                 Género: Polinices Montfort, 1810 

                                                                              Polinices hepaticus (Röding, 1798) 

                                      Orden: Stromboidea Rafinesque, 1815 

                                                   Familia: Strombidae Rafinesque, 1815 

                                                                 Género: Strombus Linnaeus, 1758 

                                                                              Strombus alatus Gmelin, 1791 

                         “Clado”: Ptenoglosa Ponder y Lindberg, 1997 

                                       Orden: Epitonioidea Berry, 1910 
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                                                     Familia: Epitoniidae Berry, 1910 

                                                                   Género: Epitonium Röding, 1798 

                                                                                Epitonium lamellosum (Lamarck, 1822) 

                         Subclase: Neogastropoda Wenz, 1938 

                                         Orden: Buccinoidea Rafinesque, 1815  

                                                     Familia: Buccinidae Rafinesque, 1815 

                                                                   Género: Bailya Smith, 1944 

                                                                                Bailya intricata (Dall, 1884) 

                                                                    Género: Engina Gray, 1839 

                                                                                 Engina turbinella (Kiener, 1836) 

                                                                    Género: Gemophos Olsson y Harbison, 1953 

                                                                                 Gemophos tinctus (Conrad, 1846)  

                                                     Familia: Columbellidae Swainson, 1840 

                                                                    Género: Mitrella Risso, 1826 

                                                                                 Mitrella ocellata (Gmelin, 1791) 

                                                      Familia: Fasciolariidae Gray, 1853 

                                                                    Género: Leucozonia Gray, 1847 

                                                                                 Leucozonia nassa (Gmelin, 1791) 

                                                      Familia: Busyconidae Wade, 1917 (1867)  

                                                                    Género: Busycoarctum Hollister, 1958 

                                                                                 Busycoarctum coarctatum  

                                                                                (Sowerby I, 1825) 

                                                                     Género: Busycon Röding, 1798 

                                                                                  Busycon contrarium (Conrad, 1840) 

                                                     Familia: Nassariidae Iredale, 1916 

                                                                    Género: Nassarius Duméril, 1806 

                                                                                 Nassarius acutus (Say, 1822) 

                                                                     Género: Phrontis H. Adams y A. Adams, 1853  

                                                                                  Phrontis alba (Say, 1822) 

                                       Orden: Muricoidea Rafinesque, 1815 

                                                    Familia: Muricidae Rafinesque, 1815 
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                                                                    Género: Babelomurex Coen, 1922 

                                                                                Babelomurex mansfieldi (McGinty, 1940) 

                                                                     Género: Semiricinula Martens, 1904 

                                                                                   Semiricinula nodosa  

                                                                                   (Hombron y Jacquinot, 1848)   

                                                                  Género: Plicopurpura Cossmann, 1903 

                                                                                Plicopurpura patula (Linnaeus, 1758) 

                                                                   Género: Stramonita Schumacher, 1817 

                                                                                Stramonita canaliculata (Gray, 1839) 

                                                                               Stramonita rustica (Lamarck, 1822) 

                                             Familia: Costellaridae MacDonald, 1860  

                                                           Género: Vexillum Röding, 1798  

                                                                       Vexillum sp. 

                                       Orden: Olivoidea Latreille, 1825 

                                                    Familia: Olividae Latreille, 1825 

                                                                   Género: Americoliva Petuch, 2013 

                                                                                Americoliva sayana (Ravenel, 1834)  

                                                                   Género: Oliva Bruguière, 1789 

                                                                                Oliva scripta Lamarck, 1811 

                                                    Familia: Olivellidae Troschel, 1869 

                                                                   Género: Olivella Swainson, 1831 

                                                                                 Olivella sp. 

                                        Orden: Conoidea Fleming, 1822  

                                                     Familia: Conidae Fleming, 1822 

                                                                    Género: Conasprella Thiele, 1929 

                                                                                 Conasprella jaspidea (Gmelin, 1791)  

                                                      Familia: Terebridae Mörch, 1852 

                                                                    Género: Impages Smith, 1873 

                                                                                  Impages cinerea (Born, 1778)  

                                                                                  Impages maryleeae (R. D. Burch, 1965) 

                                                                     Género: Terebra Bruguière, 1789 
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                                                                                 Terebra concava (Say, 1826) 

                                        Orden: Cancellarioidea Forbes y Hanley, 1851  

                                                      Familia: CancellariidaeForbes y Hanley, 1851 

                                                                    Género: Cancellaria Lamarck, 1799 

                                                                                 Cancellaria reticulata (Linnaeus, 1767) 

                       Subclase: Heterobranchia Burmeister, 1837 

                                       Orden: Architectonicoidea Gray, 1850  

                                                       Familia: Architectonicidae Gray, 1850 

                                                                      Género: Heliacus d'Orbigny, 1842 

                                                                                   Heliacus bisulcatus (d’Orbigny, 1842) 

 

Tabla 2. Número total de organismos recolectados en cada una de las localides de muestreo y su abundancia 

relativa (AR, %). 

Especies Tuxpan Puerto de Veracruz Montepío AR (%) 
Americoliva sayana 0 0 1 0.02 
Angiola lineata 0 0 1 0.02 
Babelomurex mansfieldi 0 0 1 0.02 
Bailya intricata 0 0 1 0.02 
Busycoarctum coarctatum 0 0 1 0.02 
Busycon contrarium 0 0 1 0.02 
Cancellaria reticulata 0 0 2 0.04 
Cerithium litteratum 0 0 5 0.11 
Cerithium lutosum 0 0 17 0.39 
Conasprella jaspidea 0 0 1 0.02 
Echinolittorina lineolata 0 1452 0 33.34 
Echinolittorina ziczac 649 5 93 17.15 
Engina turbinella 0 0 1 0.02 
Eoacmaea pustulata  0 0 1 0.02 
Epitonium lamellosum 0 0 1 0.02 
Fissurella barbadensis 0 5 6 0.25 
Fissurella rosea 0 0 2 0.04 
Gemophos tinctus 0 0 2 0.04 
Heliacus bisulcatus 0 0 2 0.04 
Impages cinerea 0 0 14 0.32 
Impages maryleeae 0 0 8 0.18 
Lampanella minima 0 0 1 0.02 
Leucozonia nassa 0 0 5 0.11 
Lithopoma caelatum 0 0 1 0.02 
Littoraria nebulosa 3 0 0 0.06 
Lottia antillarum 3 1503 0 34.58 
Mitrella ocellata 0 0 1 0.02 
Modulus modulus 0 0 23 0.52 
Nassarius acutus 0 0 4 0.09 
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Tabla 2 (continuación). Número total de organismos recolectados en cada una de las localides de muestreo y 

su abundancia relativa (AR, %). 

Especies Tuxpan Puerto de Veracruz Montepío AR (%) 
Nerita fulgurans 78 0 105 4.20 
Nerita versicolor 3 0 0 0.06 
Neritina punctulata 0 0 1 0.02 
Oliva scripta 0 0 1 0.02 
Plicopurpura patula 8 6 1 0.36 
Polinices hepaticus 0 0 3 0.06 
Semiricinula nodosa 0 0 3 0.06 
Stramonita canaliculata 0 2 2 0.09 
Stramonita rustica 76 141 77 6.75 
Strombus alatus 0 0 8 0.18 
Supplanaxis nucleus 3 0 6 0.20 
Tegula fasciata 0 0 4 0.09 
Terebra concava 0 0 1 0.02 
Vexillum sp. 0 0 2 0.04 

 

Diversidad de gasterópodos en el litoral rocoso de las tres localidades de Veracruz 

Existieron notables diferencias en la riqueza de especies y el valor de diversidad de 

Shannon (H’) entre las localidades analizadas. Montepío presentó la mayor riqueza de 

especies (41) y la mayor diversidad (3.49 bits/ind). Por el contrario, la localidad de Tuxpan 

registró ocho especies y la menor diversidad (1.09 bits/ind). El Puerto de Veracruz tuvo 

valores intermedios de diversidad en las tres localidades analizadas (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Número total de organismos (n), riqueza de especies (S), índice de diversidad de Shannon (H´, 

bits/ind) obtenidos en las tres localidades de estudio. 

 Tuxpan Puerto de Veracruz Montepío 

n 823 3114 419 
S 8 7 41 

H´ 1.09 1.27 3.49 

 

Distribución de los gasterópodos en el litoral rocoso de Veracruz 

Las especies que se compartieron en los tres sitios de muestreo fueron: Stramonita rustica, 

Plicopurpura patula y Echinolittorina ziczac (Tabla 4). 

Por localidades, en Montepío, la especie más abundante fue Nerita fulgurans con 

105 individuos. En el Puerto de Veracruz, Lottia antillarum con 1503 individuos y por 

último, en Tuxpan, la especie más abundante fue E. ziczac con 649 individuos. 
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Dentro de cada uno de los litorales analizados, las especies Nerita fulgurans y L. 

antillarum se encontraron a lo largo de las tres franjas en que se divide el litoral rocoso 

(supra, meso e infralitoral). La especie E. ziczac se observó únicamente en las franjas del 

supra y mesolitoral en cada una de las localidades. 

 

Tabla 4. Coincidencia de especies por localidad de muestro (X). 

Especies Tuxpan Puerto de Veracruz Montepío 
Americoliva sayana 

  
X 

Angiola lineata  
  

X 
Babelomurex mansfieldi  

  
X 

Bailya intricata  
  

X 
Busycoarctum coarctatum  

  
X 

Busycon contrarium  
  

X 
Cancellaria reticulata  

  
X 

Cerithium litteratum  
  

X 
Cerithium lutosum  

  
X 

Conasprella jaspidea  
  

X 
Echinolittorina ziczac  X X X 
Echinolittorinalineolata 

 
X 

 Engina turbinella  
  

X 
Eoacmaea pustulata  

  
X 

Epitonium lamellosum  
  

X 
Fissurella barbadensis  

 
X X 

Fissurella rosea 
  

X 
Gemophos tinctus  

  
X 

Heliacus bisulcatus  
  

X 
Impages cinerea  

  
X 

Impages maryleeae  
  

X 
Lampanella minima  

  
X 

Leucozonia nassa  
  

X 
Lithopoma caelatum 

  
X 

Littoraria nebulosa  X 
  Lottia antillarum  X X 

 Mitrella ocellata  
  

X 
Modulus modulus  

  
X 

Nassarius acutus  
  

X 
Nerita fulgurans X 

 
X 

Nerita versicolor  X 
  Neritina punctulata 

  
X 

Oliva scripta  
  

X 
Olivella sp. 

  
X 

Phrontis alba  
  

X 
Plicopurpura patula  X X X 
Polinices hepaticus  

  
X 
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Tabla 4 (continuación). Coincidencia de especies por localidad de muestro (X). 

Especies Tuxpan Puerto de Veracruz Montepío 
Semiricinula nodosa  

  
X 

Stramonita canaliculata 
 

X X 
Stramonita rustica  X X X 
Strombus alatus  

  
X 

Supplanaxis nucleus  X 
 

X 
Tegula fasciata  

  
X 

Terebra concava 
  

X 
Vexillum sp. 

  
X 

 

Registro geográfico de los gasterópodos en el Atlántico occidental 

 

Familia: Eoacmaeidae Nakano y Ozawa, 2007  

Eoacmaea pustulata (Helbling, 1779) 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Florida, México: Tamaulipas, Veracruz (Arrecife Lobos-Tuxpan), 

Tabasco, Campeche (Cayo Arcas), Yucatán (Arrecife Alacranes, Isla Cerritos, Punta 

Yalkubul), Quintana Roo (Isla Holbox, Isla Mujeres, Cancún, Cayo Norte, Banco 

Chinchorro), Belice, Costa Rica: Limón (Río Banano, Cahuita, Gandoca, Puerto Viejo), 

Panamá: Bocas del Toro (Islas de Bocas del Toro), Colón (Isla Colón), Colombia: 

Cartagena de Indias (Playas de Boca grande, Isla de Tierra Bomba, Costa del Sol, Caribe, 

Punta Arena), Venezuela: Nueva Esparta (Isla Margarita, Isla Cubagua), Sucre (Península 

Paria), Aragua (Ocumare de la Costa), Anzoátegui (Playa Mochima, Playa Guyana), 

Distritos Federales (Isla La Blanquilla, Islas Los Testigos, Isla Tortuga, Isla Los Roques), 

Bermuda, Bahamas: Islas Gran Ábaco, Pequeño Ábaco, Cayos de la Florida (West 

Summerland, Vaca, Crawl, Plantation, Soldier), Antillas Mayores: Cuba: Holguín (Playa 

Esmeralda, Bahía de Naranjo), Las Tunas (Playa Tomate), Santiago de Cuba, Puerto Rico: 

Hatillo, Isabela, Arecibo, Vega Baja, Aguada, Rincón, Fajardo, Piñones, Guayones, 

Guanica, Antillas Menores: San Martín, Aruba, Curaçao: Willemstand (Bahía 

Piscadera, Carmabi), Bonaire, Antillas Holandesas: St. Eustatius (Olsson y McGinty, 

1958; Coomans, 1959; Righi, 1968; Work, 1969; Tello, 1975; Vokes y Vokes, 1983; 

Abbott y Dance, 1986; Princz, 1987; Robinson y Montoya-Maquín, 1987; Franz y Bullock, 

1993; Díaz-Merlano y Puyana-Hegedus, 1994; Camp et al., 1998; Capelo y Buitrago, 1998; 

Abbott, 2001; Espinosa y Ortea, 2001; Redfern, 2001; Capelo et al., 2004; Faber, 2004; 
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Vicencio de la Cruz y González-Gándara, 2006; García-Cubas y Reguero, 2007; Smith et 

al., 2007; García, 2010; Diez y Jover, 2012; Diez y Jover, 2013; Valdelamar-Villegas et al., 

2013; Bloch y Klingbeil, 2016; Van Leeuwen y Hewitt, 2016). 

Material examinado: 1 individuo (Montepío). 

 

Familia: Lottiidae Gray, 1840 

Lottia antillarum (Sowerby I, 1834) 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, México: Tamaulipas, 

Veracruz (Isla Verde), Tabasco, Campeche (Ciudad del Carmen, Zacatal), Yucatán, 

Quintana Roo, Costa Rica: Limón (Porteté), Panamá: Colón, Venezuela: Falcón, Nueva 

Esparta (Isla Margarita, Laguna de la Restinga, Isla Cubagua, Isla Coche), Zulia, Sucre (El 

Rincón, Playa de Guayacaral, Cariaquito, Península Paria, Guiria, Patao, Salazar), Aragua 

(Ocumare de la Costa), Anzoátegui (Playa Mochima, Playa Guyana), Distritos Federales 

(Isla La Blanquilla, Isla Los Testigos, Archipiélago Los Frailes, Isla Los Roques), Cayos 

de la Florida, Antillas Mayores: Cuba: Holguín (Playa Esmeralda), Santiago de Cuba, 

Puerto Rico: Hatillo, Isabela, Arecibo, Vega Baja, Aguada, Rincón, Fajardo, Piñones, 

Guayones, Guanica, Antillas Menores: Islas Vírgenes Británicas: Guyana, Aruba, 

Curaçao, Bonaire, Antillas Holandesas: St. Eustatius (Olsson y McGinty, 1958; Warmke 

y Abbott, 1961; Houbrick, 1968; Work, 1969; Tello, 1975; Princz y González de Pacheco, 

1981; Vokes y Vokes, 1983; Princz, 1987; Robinson y Montoya-Maquín, 1987; Franz y 

Bullock, 1993; Díaz-Merlano y Puyana-Hegedus, 1994; Capelo y Buitrago, 1998; Capelo et 

al., 2004; Faber, 2004; Good, 2004; Jiménez et al., 2004; García-Cubas y Reguero, 2007; 

Gassman et al., 2007; Capelo et al., 2009; Diez y Jover, 2012; Diez y Jover, 2013; Aguilar-

Estrada et al., 2014; Bloch y Klingbeil, 2016; Van Leeuwen y Hewitt, 2016). 

Material examinado: 3 individuos (Tuxpan), 1503 individuos (Puerto de Veracruz). 
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Familia: Turbinidae Rafinesque, 1815 

Lithopoma caelatum (Gmelin, 1791) 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Carolina del Sur, Georgia, Florida, México: Tabasco, Campeche (Cayo 

Arcas), Yucatán (Arrecife Alacranes, Isla Cerritos, Punta Yalkubul), Quintana Roo (Isla 

Holbox, Isla Mujeres, Cancún, Akumal, Banco Chinchorro), Belice, Costa Rica: Limón 

(Porteté, Cahuita, Gandoca), Panamá: Bocas del Toro (Islas de Bocas del Toro), Colón 

(Isla Colón), Venezuela: Nueva Esparta (Isla Margarita), Sucre (Península Araya, 

Península Paria), Distritos Federales (Isla La Blanquilla, Isla Tortuga), Bahamas: Islas 

Gran Ábaco, Pequeño Ábaco, Antillas Mayores: Cuba: Holguín (Playa Esmeralda, Bahía 

de Naranjo, Playa Puerto Rico), Las Tunas (Playa Tomate), Santiago de Cuba, Puerto 

Rico: Humacao (Punta Candelero), Antillas Menores: Antillas Holandesas: St. Eustatius 

(Olsson y McGinty, 1958; Houbrick, 1968; Wellington, 1974; Vokes y Vokes, 1983; 

Robinson y Montoya-Maquín, 1987; Camp et al., 1998; Capelo y Buitrago, 1998; 

González, 1998; Abbott, 2001; Espinosa y Ortea, 2001; Redfern, 2001; García-Cubas y 

Reguero, 2007; Williams, 2007; Rivera-Collazo, 2010; Diez y Jover, 2012; Diez y Jover, 

2013; Van Leeuwen y Hewitt, 2016). 

Material examinado: 1 individuo (Montepío). 

 

Familia: Fissurellidae Fleming, 1822 

Fissurella barbadensis (Gmelin, 1791) 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, México: Tamaulipas, 

Veracruz, Campeche (Cayo Arcas), Yucatán (Arrecife Alacranes, Isla Cerritos, Punta 

Yalkubul), Quintana Roo (Isla Holbox, Isla Mujeres, Cancún, Cayo Norte, Banco 

Chinchorro), Costa Rica: Limón (Porteté, Cahuita, Gandoca), Panamá: Bocas del Toro 

(Islas de Bocas del Toro), Colón (Isla Colón), Venezuela: Nueva Esparta (Isla Margarita, 

Isla Cubagua), Aragua (Ocumare de la Costa, Cepe, Chuao, Uricao), Anzoátegui (Playa 

Mochima), Distritos Federales (Isla La Blanquilla, Isla Los Testigos, Isla Los Roques), 

Brasil, Bermudas, Bahamas: Islas Gran Ábaco, Pequeño Ábaco, Antillas Mayores: 

Cuba: Cienfuegos (Yaguanabo), Ciego de Ávila, Holguín (Playa Esmeralda, Bahía de 
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Naranjo, Playa Puerto Rico), Las Tunas (Playa Tomate), Santiago de Cuba, Puerto Rico: 

Hatillo, Isabela, Arecibo, Vega Baja, Aguada, Rincón, Fajardo, Piñones, Guayones, 

Guanica, Antillas Menores: San Martín, Islas Vírgenes Británicas: Guyana, Aruba: 

Malmock, Curaçao: Willemstand (Bahía Piscadera, Carmabi) (Olsson y McGinty, 1958; 

Coomans, 1959; Warmke y Abbott, 1961; Houbrick, 1968; Righi, 1968; Work, 1969; 

Wellington, 1974; Tello, 1975; Vokes y Vokes, 1983; Abbott y Dance, 1986; Robinson y 

Montoya-Maquín, 1987; Franz y Bullock, 1993; Abbott y Herbert, 1994; Díaz-Merlano y 

Puyana-Hegedus, 1994; Pérez-Rodríguez, 1997; Camp et al., 1998; Capelo y Buitrago, 

1998; Abbott, 2001; Espinosa y Ortea, 2001; Redfern, 2001; Dance, 2002; Capelo et al., 

2004; Clero-Alonso et al., 2006; García-Cubas y Reguero, 2007; Cabrales y Fernández, 

2010; Diez y Jover, 2012; Diez y Jover, 2013; Berschauer y Ros, 2014; Bloch y Klingbeil, 

2016). 

Material examinado: 6 individuos (Montepío), 5 individuos (Puerto de Veracruz). 

 

Fissurella rosea (Gmelin, 1791) 

Distribución geográfica: 

Estados Unidos: Florida, Texas, México: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, 

Yucatán, Quintana Roo (Cancún), Belice, Costa Rica: Limón (Río Banano, Cahuita, 

Gandoca, Manzanillo), Panamá: Bocas del Toro, Brasil: Ceará (Playa de Meireles), 

Pernambuco (Recife, Playa do Cupe, Ipojuca), Bahía (Santa Cruz de Cabrália: Arrecife 

Coroa Vermelha), Espíritu Santo (Playa de Piúma), Sao Paulo (Playa Fortaleza, Canal de 

San Sebastián, San Sebastián, Playa Engenho D’Agua), Santa Catarina (Valle del Río Itajaí, 

Florianópolis, Isla de Santa Catarina), Antillas Mayores: Cuba: Ciego de Ávila, Holguín 

(Playa Esmeralda, Playa Puerto Rico), Las Tunas (Playa Tomate), Santiago de Cuba, 

Antillas Menores: Antillas Holandesas: St. Eustatius (Warmke y Abbott, 1961; Ramos-

Matthews y de Carvalho, 1967; Vokes y Vokes, 1983; Abbott y Dance, 1986; Robinson y 

Montoya-Maquín, 1987; Ruhland y Saalfeld, 1987; Castro y Santos, 1989; Díaz-Merlano y 

Puyana-Hegedus, 1994; Camp et al., 1998; Denadai et al., 2000; Espinosa y Ortea, 2001; 

Amaral et al., 2003; Clero-Alonso et al., 2006; García-Cubas y Reguero, 2007; Agudo-

Padrón et al., 2009; Leite et al., 2009; García, 2010; Tunnell et al., 2010; Diez y Jover, 
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2012; Diez y Jover, 2013; Oliveira da Luz y da Conceiçao-Guerreiro, 2014; Agudo-Padrón, 

2015; Van Leeuwen y Hewitt, 2016).   

Material examinado: 2 individuos (Montepío). 

 

Familia: Trochidae Rafinesque, 1815 

Tegula fasciata (Born, 1778) 

Distribución geográfica: 

Estados Unidos: Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida, Alabama, 

Mississippi, Louisiana, Texas, México: Veracruz (Arrecife Lobos-Tuxpan, Isla Verde, 

Montepío), Campeche (Cayo Arcas, Ciudad del Carmen, Zacatal), Yucatán (Arrecife 

Alacranes, El Cuyo, Isla Cerritos, Punta Yalkubul), Quintana Roo (Isla Holbox, Punta 

Nizuc, Isla Mujeres, Cancún, Cayo Norte, Banco Chinchorro, Punta Changuay), Belice, 

Costa Rica: Limón (Porteté, Cahuita, Gandoca), Panamá: Bocas del Toro (Islas de Bocas 

del Toro), Colón (Isla Colón, Isla Old Providence), Venezuela: Nueva Esparta (Isla 

Margarita, Isla Cubagua, Isla Coche), Sucre (Península Araya, Cariaquito, Península Paria, 

Guiria, Patao), Aragua (Ocumare de la Costa, Cepe), Anzoátegui (Playa Mochima, Playa 

Guyana), Distritos Federales (Isla Los Testigos, Archipiélago Los Frailes, Isla Tortuga), 

Brasil: Pernambuco (Recife, Playa do Cupe, Ipojuca), Bahamas: Islas Gran Ábaco, 

Pequeño Ábaco, Antillas Mayores: Cuba: Pinar del Río (golfo de Batanó), Artemisa 

(golfo de Batanó), Mayabeque (golfo de Batanó), Matanzas (golfo de Batanó), Cienfuegos 

(Yaguanabo), Ciego de Ávila (golfo de Ana María), Holguín (Playa Esmeralda), Las Tunas 

(PlayaTomate), Santiago de Cuba, Puerto Rico: Humacao (Punta Candelero), Lajas (La 

Parguera, Cayo Enrique), Antillas Menores: San Martín, Trinidad y Tobago:Tobago 

(Playa Charlottesville), Aruba: Malmock, Antillas Holandesas: St. Eustatius (Bartsch y 

Rehder, 1939; Olsson y McGinty, 1958; Coomans, 1959; Warmke y Abbott, 1961; 

Houbrick, 1968; Vokes y Vokes, 1983; Abbott y Dance, 1986; Robinson y Montoya-

Maquín, 1987; Díaz-Merlano y Puyana-Hegedus, 1994; García-Cubas et al., 1994; Pérez-

Rodríguez, 1997; Camp et al., 1998; Capelo y Buitrago, 1998; González, 1998; Abbott, 

2001; Espinosa y Ortea, 2001; Redfern, 2001; Capelo et al., 2004; Clero-Alonso et al., 

2006; Vicencio de la Cruz y González-Gándara, 2006; García-Cubas y Reguero, 2007; 

García-Ríos et al., 2008; Capelo et al., 2009; Cabrales y Fernández, 2010; Rivera-Collazo, 



28 
 

2010; Tunnell et al., 2010; Bezerra, 2011; Diez y Jover, 2012; Diez y Jover, 2013; Semidey 

et al., 2013; van Oosterhout et al., 2013; Aguilar-Estrada et al., 2014; Berschauer y Ros, 

2014; Van Leeuwen y Hewitt, 2016).  

Material examinado: 4 individuos (Montepío). 

 

Familia: Neritidae Rafinesque, 1815 

Nerita fulgurans Gmelin, 1791 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, México: Tamaulipas, 

Veracruz (Arrecife Lobos-Tuxpan, Isla Verde, Punta Delgada, Punta del Morro), Tabasco, 

Campeche (Ciudad del Carmen, Zacatal), Yucatán, Quintana Roo (Punta Nizuc, Cancún), 

Belice, Guatemala, Costa Rica: Limón (Porteté, Cahuita, Gandoca,), Panamá: Bocas del 

Toro (Islas de Bocas del Toro), Colón (Isla Colón), Colombia, Venezuela: Nueva Esparta 

(Isla Margarita, Isla Cubagua), Sucre (golfo de Cariaco, Península Araya, Morro de 

Lebranche), Aragua (Ocumare de la Costa, Chuao, Uricao), Anzoátegui (Playa Mochima, 

Puerto La Cruz), Distritos Federales (Isla La Blanquilla, Isla Los Testigos, Archipiélago 

Los Frailes, Isla Tortuga), Brasil: Amazonas (Isla de Areuá), Pará, Maranhao, Piauí 

(Parnaiba), Ceará, Río Grande Do Norte, Bermudas, Bahamas: Islas Gran Ábaco, 

Pequeño Ábaco, Antillas Mayores: Cuba: Holguín (Bahía de Banes), Las Tunas (Bahía 

Puerto Padre), Antillas Menores: San Vicente y las Granadinas: Isla Unión, Tobago, 

Curaçao (Olsson y McGinty, 1958; Warmke y Abbott, 1961; Bakus, 1968; Houbrick, 

1968; Wellington, 1974; Ríos, 1975; Vokes y Vokes, 1983; Abbott y Dance, 1986; 

Robinson y Montoya-Maquín, 1987; De Jong y Coomans, 1988; Díaz-Merlano y Puyana-

Hegedus, 1994; Ríos, 1994; Pérez-Rodríguez, 1997; Camp et al., 1998; Capelo y Buitrago, 

1998; Abbott, 2001; Espinosa y Ortea, 2001; Redfern, 2001; Capelo et al., 2004; Jiménez et 

al., 2004; Vicencio de la Cruz y González-Gándara, 2006; García-Cubas y Reguero, 2007; 

Gassman et al., 2007; Prado et al., 2007; Frey y Vermeij, 2008; Tunnell et al., 2010; 

Thorpe, 2011; Diez y Jover, 2012; Léo-Neto et al., 2012; Aguilar-Estrada et al., 2014; 

Morais y Lee, 2014). 

Material examinado: 105 individuos (Montepío), 59 individuos (Tuxpan). 
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Nerita versicolor Gmelin, 1791 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, México: Veracruz 

(Arrecife Lobos-Tuxpan, Punta Delgada, Punta del Morro), Campeche (Cayo Arcas), 

Yucatán (Arrecife Alacranes, Isla Cerritos, Punta Yalkubul), Quintana Roo (Isla Holbox, 

Isla Mujeres, Cancún, Cayo Norte, Banco Chinchorro), Belice, Guatemala, Costa Rica: 

Limón (Porteté, Cahuita, Gandoca, Puerto Viejo), Panamá: Bocas del Toro (Islas de Bocas 

del Toro), Colón (Isla Colón), Colombia: Cartagena de Indias (Playas de Boca grande, Isla 

de Tierra Bomba, Costa del Sol, Caribe, Punta Arena),Venezuela: Nueva Esparta (Isla 

Margarita, Isla Cubagua, Isla Coche), Sucre (golfo de Cariaco, Península Araya, 

Guayacaral, Salazar, Punta Patilla), Aragua (Ocumare de la Costa, Cepe, Chuao, Uricao), 

Anzoátegui (Playa Mochima, Puerto La Cruz), Distritos Federales (Isla La Blanquilla, Isla 

Los Testigos, Archipiélago Los Frailes, Isla Tortuga), Brasil, Bermudas, Bahamas: Islas 

Gran Ábaco, Pequeño Ábaco, Cayos de la Florida, Antillas Mayores: Cuba: La Habana 

(Playa Cojimar), Cienfuegos (Yaguanabo), Ciego de Ávila, Holguín (Playa Esmeralda, 

Bahía de Naranjo, Playa Puerto Rico, Bahía de Banes), Las Tunas (Playa Tomate), 

Santiago de Cuba, Puerto Rico: Hatillo, Isabela, Arecibo, Vega Baja, Aguada, Rincón, 

Fajardo, Humacao (Punta Candelero), Piñones, Guayones, Guanica, Antillas Menores: 

Islas Vírgenes Británicas: Guyana, Islas Vírgenes Estadounidenses: Isla la Cruz (Puerto 

Christiansted), Barbados: River Bay, Little Bay, Aruba: Malmock, Antillas Holandesas: 

St. Eustatius (Olsson y McGinty, 1958; Warmke y Abbott, 1961; Houbrick, 1968; 

Wellington, 1974; Hoffman et al., 1979; Vokes y Vokes, 1983; Abbott y Dance, 1986; 

Robinson y Montoya-Maquín, 1987; Faber, 1988; Díaz-Merlano y Puyana-Hegedus, 1994; 

Pérez-Rodríguez, 1997; Camp et al., 1998; Capelo y Buitrago, 1998; Abbott, 2001; 

Espinosa y Ortea, 2001; Ortiz, 2001; Redfern, 2001; Capelo et al., 2004; Good, 2004; 

Jiménez et al., 2004; Clero-Alonso et al., 2006; Vicencio de la Cruz y González-Gándara, 

2006; Gassman et al., 2007; Prado et al., 2007; Frey y Vermeij, 2008; Cabrales y 

Fernández, 2010; García, 2010; Rivera-Collazo, 2010; Tunnell et al., 2010; Diez y Jover, 

2012; Diez y Jover, 2013; Valdelamar-Villegas et al., 2013; Berschauer y Ros, 2014; Bloch 

y Klingbeil, 2016; Van Leeuwen y Hewitt, 2016). 

Material examinado: 3 individuos (Tuxpan). 
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Neritina punctulata Lamarck, 1816 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Florida, Texas, Colombia, Antillas Mayores: Puerto Rico: Humacao 

(Punta Candelero), Antillas Menores: Dominica: Finca de Springfield, Parroquia de Saint 

Paul (Warmke y Abbott, 1961; Díaz-Merlano y Puyana-Hegedus, 1994; Reeves et al., 

2008; Rivera-Collazo, 2010). 

Material examinado: 1 individuo (Montepío). 

 

Familia: Batillariidae Thiele, 1929 

Lampanella minima (Gmelin, 1791) 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, México: Tamaulipas, 

Veracruz (Arrecife Lobos-Tuxpan), Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, 

Venezuela: Nueva Esparta (Isla Margarita, Isla Cubagua), Sucre (Cariaquito, golfo de 

Paria, Cumaquita), Aragua (Ocumare de la Costa, Chuao), Anzoátegui (Playa Mochima, 

Playa Guyana), Distritos Federales (Isla La Blanquilla), Brasil: Santa Catarina (Valle del 

Río Itajaí, Florianópolis), Bermudas, Bahamas: Islas Gran Ábaco, Pequeño Ábaco, 

Antillas Mayores: Cuba: La Habana (Playa Cojimar), Matanzas (golfo de Batanó), Villa 

Clara, Ciego de Ávila (golfo de Ana María), Camagüey (golfo de Ana María), Holguín 

(Playa Esmeralda, Bahía de Banes), Las Tunas (Bahía Puerto Padre, Playa Tomate), 

Santiago de Cuba, Antillas Menores: San Martín, Aruba: Malmock (Coomans, 1959; 

Warmke y Abbott, 1961; Abbott y Dance, 1986; Camp et al., 1998; Díaz-Merlano y 

Puyana-Hegedus, 1994; Capelo y Buitrago, 1998; Abbott, 2001; Ortiz, 2001; Redfern, 

2001; Capelo et al., 2004; Clero-Alonso et al., 2006; Vicencio de la Cruz y González-

Gándara, 2006; Agudo-Padrón et al., 2009; Capelo et al., 2009; Tunnell et al., 2010; Diez y 

Jover, 2012; Olivera y Guimarais, 2012; Diez y Jover, 2013; Berschauer y Ros, 2014; 

Agudo-Padrón, 2015). 

Material examinado: 1 individuo (Montepío). 
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Familia: Cerithiidae Fleming, 1822 

Cerithium litteratum (Born, 1778) 

Distribución geográfica: 

Estados Unidos: Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida (Miami), Alabama, 

Mississippi, Louisiana, Texas, México: Tamaulipas, Veracruz (Arrecife Lobos-Tuxpan, 

Isla Verde), Tabasco, Campeche (Cayo Arcas, Ciudad del Carmen, Zacatal), Yucatán 

(Arrecife Alacranes, El Cuyo), Quintana Roo (Isla Holbox, Punta Nizuc, Isla Mujeres, 

Cancún, Cayo Norte, Banco Chinchorro), Belice, Costa Rica: Limón (Puerto Moín, 

Cahuita, Gandoca, Isla Uvita), Panamá: Bocas del Toro (Islas de Bocas del Toro), Colón 

(Isla Colón, Isla Old Providence), Venezuela: Nueva Esparta (Isla Cubagua, Isla Coche), 

Sucre (Golfo de Cariaco, Guayacaral), Aragua (Ocumare de la Costa), Anzoátegui (Playa 

Mochima, Puerto La Cruz), Distritos Federales (Isla La Blanquilla, Isla Tortuga), Brasil: 

Ceará (Playa de Mucuripe, Fortaleza), Río de Janeiro (Magé, Peri, Isla de Algodón, 

Sambaqui de Caieira, Sambaqui de Amourins, Sambaqui de Araupan, Sambaqui de 

Imenezes, Sambaqui de Río las Piedritas), Bermudas, Bahamas: Islas Gran Ábaco, 

Pequeño Ábaco, Antillas Mayores: Cuba: La Habana (Playa Cojimar), Sancti Spiritus 

(golfo de Batanó; golfo de Ana María), Ciego de Ávila (golfo de Ana María,), Camagüey 

(golfo de Ana María, Cayo Algodón Grande, Cayo Cuervo, Cayo Bergantines), Holguín 

(Playa Esmeralda, Bahía de Naranjo, Playa Puerto Rico, Bahía de Banes), Las Tunas (Playa 

Tomate), Santiago de Cuba, Puerto Rico: Fajardo (Cayo Icacos), Humacao (Punta 

Candelero), Lajas (Lajas, La Parguera, Cayo Enrique), Antillas Menores: San Martín, 

Aruba: Malmock, Curaçao, Antillas Holandesas: St. Eustatius. Resto del Mundo: 

Irlanda: Playa Loher, Grecia: Atenas (golfo de Saronikos), India: Coromandel, Bahía 

Palk, golfo de Mannar (Bartsch y Rehder, 1939; Olsson y McGinty, 1958; Coomans, 1959; 

Warmke y Abbott, 1961; Ramos-Matthews y de Carvalho, 1967; Bakus, 1968; Ramos-

Matthews, 1968; Rajagopal y Mookherjee, 1982; Vokes y Vokes, 1983; Abbott y Dance, 

1986; Robinson y Montoya-Maquín, 1987; De Jong y Coomans, 1988; Leal, 1991; Díaz-

Merlano y Puyana-Hegedus, 1994; García-Cubas et al., 1994; Pérez-Rodríguez, 1997; 

Camp et al., 1998; Capelo y Buitrago, 1998; González, 1998; Abbott, 2001; Espinosa y 

Ortea, 2001; Ortiz, 2001; Redfern, 2001; Capelo et al., 2004; Jiménez et al., 2004; Garilli y 

Vardala-Theodorue, 2005; Clero-Alonso et al., 2006; Vicencio de la Cruz y González-
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Gándara, 2006; García-Cubas y Reguero, 2007; García-Ríos et al., 2008; De Souza et al., 

2010; Miura et al., 2010; Rivera-Collazo, 2010; Tunnell et al., 2010; D’Antonio, 2012; 

Diez y Jover, 2012; Pérez-García et al., 2012; Rodríguez-Viera et al., 2012; Diez y Jover, 

2013; Aguilar-Estrada et al., 2014; Berschauer y Ros, 2014; Holmes et al., 2015; Van 

Leeuwen y Hewitt, 2016).  

Material examinado: 5 individuos (Montepío). 

 

Cerithium lutosum Menke, 1828 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Carolina del Sur, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, 

Texas (Estuario Laguna Madre, Bahía Baffin), México: Tamaulipas, Veracruz (Arrecife 

Lobos-Tuxpan, Isla Verde, Punta Delgada, Punta del Morro), Tabasco, Campeche (Cayo 

Arcas, Ciudad del Carmen, Zacatal, Laguna de Términos), Yucatán (Arrecife Alacranes, El 

Cuyo, Isla Cerritos, Punta Yalkubul), Quintana Roo (Isla Holbox, Punta Nizuc, Isla 

Mujeres, Cancún, Cayo Norte, Banco Chinchorro), Belice, Costa Rica: Limón (Porteté, 

Puerto Limón, Cahuita, Gandoca, Isla Uvita), Panamá: Bocas del Toro, Colón, Venezuela: 

Falcón, Nueva Esparta (Isla Margarita), Distritos Federales (Isla La Blanquilla), 

Bermudas, Bahamas: Islas Gran Ábaco, Pequeño Ábaco, Antillas Mayores: Cuba: 

Matanzas (golfo de Batanó), Villa Clara, Camagüey, Holguín (Playa Esmeralda, Playa 

Puerto Rico), Antillas Menores: Islas Vírgenes Estadounidenses: Isla Santa Cruz (Punta 

Shoy), Aruba: Malmock, Curaçao (Bakus, 1968; Houbrick, 1968; Vokes y Vokes, 1983; 

Abbott y Dance, 1986; Robinson y Montoya-Maquín, 1987; De Jong y Coomans, 1988; 

Faber, 1988; Díaz-Merlano y Puyana-Hegedus, 1994; Montagna y Kalke, 1995; Pérez-

Rodríguez, 1997; Camp et al., 1998; Capelo y Buitrago, 1998; Bitter-Soto, 1999; Espinosa 

y Ortea, 2001; Redfern, 2001; Vicencio de la Cruz y González-Gándara, 2006; García-

Cubas y Reguero, 2007; García, 2010; Miura et al., 2010; Romero, 2010; Tunnell et al., 

2010; Diez y Jover, 2012; Olivera y Guimarais, 2012; Aguilar-Estrada et al., 2014; 

Berschauer y Ros, 2014).  

Material examinado: 17 individuos (Montepío). 
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Familia: Modulidae P. Fischer, 1884 

Modulus modulus (Linnaeus, 1758) 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia (Arrecife Gray), Florida 

(Miami: Biscayne Bay), Alabama, Mississippi, Louisina, Texas, México: Veracruz 

(Arrecife Lobos-Tuxpan, Isla Verde), Campeche (Cayo Arcas, Ciudad del Carmen, 

Zacatal), Yucatán (Arrecife Alacranes, El Cuyo, Isla Cerritos, Punta Yalkubul), Quintana 

Roo (Isla Holbox, Punta Nizuc, Isla Mujeres, Cancún, Puerto Morelos, Xel-Há, Sian Ka’an, 

Cayo Norte, Mahahual, Banco Chinchorro), Belice, Guatemala, Costa Rica: Limón 

(Porteté, Puerto Moín, Cahuita, Gandoca, Puerto Viejo), Panamá: Bocas del Toro 

(Almirante), Colón (Isla Old Providence), Colombia: La Guajira, Venezuela: Falcón, 

Nueva Esparta (Isla Margarita, Isla Cubagua), Sucre (Península Araya), Anzoátegui (Playa 

Mochima, Playa Guyana), Brasil: Ceará (Camocim, Playa de Mucuripe, Fortaleza), Bahía 

(Bahía de Camamu), Sao Paulo (Playa Pereque, Playa Barra Velha, Playa Engenho D’água, 

Isla de San Sebastián), Río de Janeiro (Bigode, Cabo Frío, Peri, Isla do Algodao, Sambaqui 

da Caieira, Sambaqui Boca de Barra, Major), Santa Catarina (Valle del Río Itajaí, 

Florianópolis, Playa de Ribanceiba), Bahamas: Islas Gran Ábaco, Pequeño Ábaco, 

Antillas Mayores: Cuba: Matanzas (Golfo de Batanó), Villa Clara, Camagüey, Ciego de 

Ávila, Holguín (Playa Esmeralda, Bahía de Naranjo, Bahía de Banes, Bahía de Nipe), Las 

Tunas (Bahía Puerto Padre), Santiago de Cuba, Puerto Rico: Humacao (Punta Candelero), 

Lajas (Lajas, La Parguera, Cayo Enrique), Antillas Menores: San Martín, Barbados: 

Bahía Bailey’s, Trinidad y Tobago:Tobago (Playa Charlottesville), Curaçao (Bartsch y 

Rehder, 1939; Olsson y McGinty, 1958; Coomans, 1959; Warmke y Abbott, 1961; Ramos-

Matthews y de Carvalho, 1967; Bakus, 1968; Houbrick, 1968; Ramos-Matthews, 1968; 

Wellington, 1974; Vokes y Vokes, 1983; Abbott y Dance, 1986; Robinson y Montoya-

Maquín, 1987; De Jong y Coomans, 1988; Migotto et al., 1993; Pérez-Rodríguez, 1997; 

Camp et al., 1998; Capelo y Buitrago, 1998; Rocha y Martíns, 1998; Salvador et al., 1998; 

Bitter-Soto, 1999; Denadai et al., 2000; Abbott, 2001; Espinosa y Ortea, 2001; Redfern, 

2001; Amaral et al., 2003; Wingard et al., 2004; Clero-Alonso et al., 2006; Vicencio de la 

Cruz y González-Gándara, 2006; García-Cubas y Reguero, 2007; Prado et al., 2007; 

García-Ríos et al., 2008; Wolfe; 2008; Agudo-Padrón et al., 2009; De Souza et al., 2010; 
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Fontalvo-Palacio et al., 2010; Rivera-Collazo, 2010; Tunnell et al., 2010; Holzer et al., 

2011; Ourives et al., 2011; D’Antonio, 2012; Diez y Jover, 2012; Olivera y Guimarais, 

2012; Diez y Jover, 2013; Semidey et al., 2013; van Oosterhout et al., 2013; Aguilar-

Estrada et al., 2014; Da Silva y Rosso, 2014; Villegas et al., 2014; Agudo-Padrón, 2015).  

Material examinado: 23 individuos (Montepío). 

 

Familia: Planaxidae Gray, 1850 

Angiola lineata (da Costa, 1778) 

Distribución geográfica: 

Estados Unidos: Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, México: Tamaulipas, 

Veracruz (Arrecife Lobos-Tuxpan, Isla Verde), Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Costa 

Rica: Limón (Porteté, Cahuita), Panamá: Bocas del Toro, Colombia: La Guajira, 

Venezuela: Nueva Esparta (Isla Margarita, Isla Cubagua), Sucre (Península Araya, 

Península Paria), Aragua (Ocumare de la Costa, Cepe), Anzoátegui (Playa Mochima, 

Puerto La Cruz), Distritos Federales (Isla La Blanquilla, Isla Los Testigos), Brasil, 

Bermudas, Cayos de la Florida, Antillas Mayores: Cuba: Cienfuegos (Yaguanabo), 

Antillas Menores: San Martín, Antillas Holandesas: St Eustatius. Resto del mundo: 

Gran Bretaña: Isla Santa Elena, Isla Ascensión (Atlántico sur), India: Goa (Dona Paula, 

Sinquerim, Candolim, Calangute, Baga, Anjuna, Vagator, Miramir, Colva, Betul, 

Betalbatim Vacra, Galgibagh, Velsao, Majorda y Palolem), Australia: Isla de Cocos 

(Keeling), Isla de Navidad (Coomans, 1959; Warmke y Abbott, 1961; Rosewater, 1975; 

Abbott y Dance, 1986; Robinson y Montoya-Maquín, 1987; Díaz-Merlano y Puyana-

Hegedus, 1994; Pérez-Rodríguez, 1997; Capelo y Buitrago, 1998; Abbott, 2001; Capelo et 

al., 2004; Vicencio de la Cruz y González-Gándara, 2006; García-Cubas y Reguero, 2007; 

Cabrales y Fernández, 2010; Fontalvo-Palacio, 2010; García, 2010; Tunnell et al., 2010; 

Anuradha, 2013; Aguilar-Estrada et al., 2014; Tan y Low, 2014; Van Leeuwen y Hewitt, 

2016). 

Material examinado: 1 individuo (Montepío).  

 

 

 



35 
 

Supplanaxis nucleus (Bruguière, 1789) 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Florida, México: Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Yucatán, Quintana 

Roo (Isla Holbox, Isla Mujeres, Cancún), Belice, Costa Rica: Limón (Porteté, Cahuita, 

Gandoca), Panamá: Bocas del Toro (Islas de Bocas del Toro), Colón (Isla Colón), 

Venezuela: Nueva Esparta (Isla Margarita, Isla Cubagua), Sucre (golfo de Cariaco, 

Guayacaral, Península Araya, Península Paria, Salazar), Aragua (Ocumare de la Costa, 

Cepe), Anzoátegui (Playa Mochima, Puerto La Cruz), Distritos Federales (Isla La 

Blanquilla, Isla Los Testigos, Archipiélago Los Frailes), Bermudas, Bahamas: Islas Gran 

Ábaco, Pequeño Ábaco, Antillas Mayores: Cuba: La Habana (Playa Cojimar), Cienfuegos 

(Yaguanabo), Holguín (Playa Esmeralda, Playa Puerto Rico), Santiago de Cuba, Puerto 

Rico: Hatillo, Isabela, Arecibo, Vega Baja, Aguada, Rincón, Fajardo, Piñones, Guayones, 

Guanica, Antillas Menores: San Martín, Barbados, Antillas Holandesas: St. Eustatius 

(Olsson y McGinty, 1958; Coomans, 1959; Warmke y Abbott, 1961; Houbrick, 1968; 

Wellington, 1974; Vokes y Vokes, 1983; Abbott y Dance, 1986; Robinson y Montoya-

Maquín, 1987; Díaz-Merlano y Puyana-Hegedus, 1994; Pérez-Rodríguez, 1997; Camp et 

al., 1998; Capelo y Buitrago, 1998; Abbott, 2001; Espinosa y Ortea, 2001; Ortiz, 2001; 

Redfern, 2001; Capelo et al., 2004; Jiménez et al., 2004; García-Cubas y Reguero, 2007; 

Gassman et al., 2007; Prado et al., 2007; Cabrales y Fernández, 2010; Diez y Jover, 2012; 

Diez y Jover, 2013; Bloch y Klingbeil, 2016; Van Leeuwen y Hewitt, 2016).  

Material examinado: 6 individuos (Montepío), 3 individuos (Tuxpan).  

 

Familia: Littorinidae Children, 1834 

Echinolittorina lineolata (d'Orbigny, 1840) 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Florida, Alabama, Mississippi, Louisina, Texas, México: Tamaulipas, 

Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Guatemala, Costa Rica: Limón (Porteté, Cahuita), 

Venezuela: Nueva Esparta (Isla Margarita, Punta Piedras, Playa Guyana, Isla Coche), 

Sucre (El Rincón, golfo de Cariaco, Península Araya, Guayacaral, Morro de Lebranche, 

Cariaquito, Península Paria, Guiria, golfo Paria, Cumaquita, Salazar, Punta Patilla, Punta 

San Juan Diego), Anzoátegui (Playa Mochima, Puerto La Cruz), Distritos Federales (Isla 
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La Blanquilla, Isla Los Testigos, Isla Tortuga), Brasil: Ceará (Fortaleza, Porto das Dunas, 

Frade, Pepino), Río Grande Do Norte (Natal), Pernambuco (Sao Jose da Coroa Grande), 

Sao Paulo (Canal de San Sebastián, Guaecá), Río de Janeiro (Playa Conchas, Cabo Frío, 

Playa do Forte, Arrairal do Cabo, Itaipu, Boa Viagrem, Urca, Arpoador, Forno, Prainha, 

Playa Brava), Santa Catarina (Valle del Río Itajaí, Florianópolis), Río Grande do Sul 

(Tibau), Uruguay. Resto del Mundo: India: Goa (Dona Paula, Sinquerim, Candolim, 

Calangute, Baga, Anjuna, Vagator, Miramir, Colva, Betul, Betalbatim Vacra, Galgibagh, 

Velsao, Majorda y Palolem) (Houbrick, 1968; Robinson y Montoya-Maquín, 1987; Migotto 

et al., 1993; Pérez-Rodríguez, 1997; Capelo y Buitrago, 1998; Absalão y Roberg, 1999; 

Abbott, 2001; Jiménez et al., 2004; Andrade et al., 2005; Clavijo et al., 2005; García-Cubas 

y Reguero, 2007; Prado et al., 2007; Agudo-Padrón et al., 2009; Capelo et al., 2009; 

Barella, 2012; Anuradha, 2013; Agudo-Padrón, 2015). 

Material examinado: 1452 individuos (Puerto de Veracruz). 

 

Echinolittorina ziczac (Gmelin, 1791) 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Florida, Alabama, Mississippi, Louisina, Texas (Estuario Laguna Madre, 

Bahía Baffin), México: Tamaulipas, Veracruz (Arrecife Lobos-Tuxpan, Punta Delgada, 

Punta del Morro), Tabasco, Campeche (Cayo Arcas, Laguna de Términos), Yucatán 

(Arrecife Alacranes), Quintana Roo (Isla Holbox, Isla Mujeres, Cancún, Cayo Norte, Banco 

Chinchorro), Belice, Costa Rica: Limón (Porteté, Cahuita,Gandoca), Panamá: Bocas del 

Toro (Islas de Bocas del Toro), Colón (Isla Colón), Venezuela: Nueva Esparta (Isla 

Margarita, Isla Cubagua, Isla Coche), Sucre (golfo de Cariaco, Península Araya, 

Guayacaral, Península Paria, Salazar, Punta Patilla), Aragua (Ocumare de la Costa, Cepe, 

Chuao, Uricao), Anzoátegui (Playa Mochima, Puerto La Cruz, Playa Guyana), Distritos 

Federales (Isla La Blanquilla, Isla Los Testigos, Archipiélago Los Frailes, Isla Tortuga), 

Brasil: Ceará (Playa de Meireles, Fortaleza), Espíritu Santo (Playa de Piúma), Sao Paulo 

(Playa Fortaleza, Mar Casado, Guarujá, Astúrias), Río de Janeiro (Magé, Playa Conchas, 

Cabo Frío, Playa do Forte, Arrairal do Cabo, Itaipu, Boa Viagrem, Urca, Arpoador, Forno, 

Prainha, Playa Brava, Sambaqui Sernambetiba), Santa Catarina (Valle del Río Itajaí, 

Florianópolis), Uruguay, Bermudas, Antillas Mayores: Cuba: La Habana (Playa 
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Cojimar), Cienfuegos (Yaguanabo), Ciego de Ávila, Holguín (Playa Esmeralda, Bahía de 

Naranjo), Las Tunas (Playa Tomate), Santiago de Cuba, Puerto Rico: Hatillo, Isabela, 

Arecibo, Vega Baja, Aguada, Rincón, Fajardo, Piñones, Guayones, Guanica, Antillas 

Menores: San Martín, Aruba: Malmock, Antillas Holandesas: St. Eustatius (Olsson y 

McGinty, 1958; Coomans, 1959; Warmke y Abbott, 1961; Ramos-Matthews y de 

Carvalho, 1967; Bakus, 1968; Houbrick, 1968; Wellington, 1974; Vokes y Vokes, 1983; 

Abbott y Dance, 1986; Robinson y Montoya-Maquín, 1987; Castro y Santos, 1989; Díaz-

Merlano y Puyana-Hegedus, 1994; Montagna y Kalke, 1995; Pérez-Rodríguez, 1997; Camp 

et al., 1998; Capelo y Buitrago, 1998; Absalão y Roberg, 1999; Abbott, 2001; Espinosa y 

Ortea, 2001; Ortiz, 2001; Capelo et al., 2004; Jiménez et al., 2004; Clero-Alonso et al., 

2006; Vicencio de la Cruz y González-Gándara, 2006; García-Cubas y Reguero, 2007; 

Gassman et al., 2007; Agudo-Padrón et al., 2009; Leite et al., 2009; Cabrales y Fernández, 

2010; De Souza et al., 2010; García, 2010; Romero, 2010; Bruno et al., 2012; Diez y Jover, 

2012; Diez y Jover, 2013; Berschauer y Ros, 2014; Da Silva y Rosso, 2014; Agudo-Padrón, 

2015; Bloch y Klingbeil, 2016; Van Leeuwen y Hewitt, 2016). 

Material examinado: 93 individuos (Montepío), 649 individuos (Tuxpan), 5 individuos 

(Puerto de Veracruz). 

 

Littoraria nebulosa (Lamarck, 1822) 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Florida, Alabama, Mississippi, Louisina, Texas, México: Tamaulipas, 

Veracruz (Arrecife Lobos-Tuxpan, Punta Delgada, Punta del Morro), Tabasco, Campeche 

(Ciudad del Carmen, Zacatal), Yucatán, Quintana Roo (Cancún), Belice, Guatemala, 

Costa Rica: Limón (Porteté, Cahuita, Gandoca, Isla Uvita), Panamá: Bocas del Toro (Islas 

de Bocas del Toro), Colón (Isla Colón), Venezuela: Nueva Esparta (Isla Margarita, Punta 

Piedras, Isla Cubagua, Isla Coche), Sucre (El Rincón, Península Araya, Cariaquito, 

Península Paria, Guiria, golfo de Paria, Cumaquita, Punta San Juan Diego, Punta Pescador), 

Anzoátegui (Playa Mochima, Puerto La Cruz, Playa Guyana,), Delta Amacuro 

(Pedernales), Distritos Federales (Isla Los Testigos), Brasil: Ceará (Playa de Meireles, 

Fortaleza), Bermudas, Antillas Mayores: Cuba: Pinar del Río (golfo de Batanó), 

Artemisa (golfo de Batanó), Mayabeque (golfo de Batanó), Matanzas (golfo de Batanó), 
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Puerto Rico: Humacao (Punta Candelero) (Olsson y McGinty, 1958; Warmke y Abbott, 

1961; Ramos-Matthews y de Carvalho, 1967; Bakus, 1968; Houbrick, 1968; Wellington, 

1974; Vokes y Vokes, 1983; Abbott y Dance, 1986; Robinson y Montoya-Maquín, 1987; 

Díaz-Merlano y Puyana-Hegedus, 1994; Pérez-Rodríguez, 1997; Camp et al., 1998; Capelo 

y Buitrago, 1998; Espinosa y Ortea, 2001; Vicencio de la Cruz y González-Gándara, 2006; 

García-Cubas y Reguero, 2007; Prado et al., 2007; Capelo et al., 2009; Rivera-Collazo, 

2010; Tunnell et al., 2010; Semidey et al., 2013). 

Material examinado: 3 individuos (Tuxpan).  

 

Familia: Naticidae Guilding, 1834 

Polinices hepaticus (Röding, 1798) 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, México: Veracruz 

(Punta Delgada, Punta del Morro), Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo (Isla 

Holbox, Isla Mujeres, Cancún), Belice, Costa Rica: Limón (Puerto Moín, Cahuita, 

Gandoca), Panamá: Bocas del Toro (Islas de Bocas del Toro), Colón (Isla Colón), 

Venezuela: Nueva Esparta (Isla Margarita), Sucre (Península Araya, golfo de Paria), 

Aragua (Cepe), Distritos Federales (Isla Los Testigos), Brasil: Sao Paulo (Caraguatatuba, 

Canal de San Sebastián), Río de Janeiro (Río das Ostras, Sambaqui de Ze Espinho, 

Sambaqui de Tarioba), Santa Catarina (Valle del Río Itajaí, Florianópolis), Bahamas: Islas 

Gran Ábaco, Pequeño Ábaco, Antillas Mayores: Puerto Rico: Humacao (Punta 

Candelero) (Olsson y McGinty, 1958; Warmke y Abbott, 1961; Wellington, 1974; Vokes y 

Vokes, 1983; Abbott y Dance, 1986; Robinson y Montoya-Maquín, 1987; Migotto et al., 

1993; Díaz-Merlano y Puyana-Hegedus, 1994; Camp et al., 1998; Capelo y Buitrago, 1998; 

Abbott, 2001; Espinosa y Ortea, 2001; Redfern, 2001; Capelo et al., 2004; García-Cubas y 

Reguero, 2007; Agudo-Padrón et al., 2009; Capelo et al., 2009; De Souza et al., 2010; 

Rivera-Collazo, 2010; Tunnell et al., 2010; Agudo-Padrón, 2015). 

Material examinado: 3 individuos (Montepío). 
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Familia: Strombidae Rafinesque, 1815 

Strombus alatus Gmelin, 1791 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida (Isla Sanibel, 

Franklin, Okaloosa), Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, México: Tamaulipas, 

Veracruz (Arrecife Lobos-Tuxpan, Isla Verde), Campeche, Yucatán, Quintana Roo 

(Warmke y Abbott, 1961; Abbott y Dance, 1986; Abbott y Herbert, 1994; García-Cubas et 

al., 1994; Pérez-Rodríguez, 1997; Camp et al., 1998; Abbott, 2001; Simone, 2005; 

Vicencio de la Cruz y González-Gándara, 2006; García-Cubas y Reguero, 2007; Tunnell et 

al., 2010; Aguilar-Estrada et al., 2014; Hadden y Cherkinsky, 2015). 

Material examinado: 8 individuos (Montepío).  

 

Familia: Epitoniidae Berry, 1910 

Epitonium lamellosum (Lamarck, 1822) 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Florida, Texas, México: Tamaulipas, Veracruz (Arrecife Lobos-Tuxpan, 

Punta Delgada, Punta del Morro), Tabasco, Campeche (Cayo Arcas, Ciudad del Carmen, 

Zacatal), Yucatán (Arrecife Alacranes, El Cuyo), Quintana Roo (Isla Holbox, Punta Nizuc, 

Isla Mujeres, Cancún, Cayo Norte, Banco Chinchorro), Costa Rica: Limón (Porteté, 

Cahuita, Gandoca), Panamá: Bocas del Toro (Islas de Bocas del Toro), Colón (Isla Colón), 

Venezuela: Aragua (Chuao, Uricao), Bermudas, Bahamas: Islas Gran Ábaco, Pequeño 

Ábaco, Antillas Mayores: Cuba: Santiago de Cuba, Antillas Menores: San Martín, 

Trinidad y Tobago. Resto del Mundo: Francia, España: Canarias, Portugal: Madeira, 

Turquía, India: Tamil Nadu (Bahía Palk, Coromandel, golfo de Mannar), Cabo Verde 

Costa de Marfil, Liberia, Australia: Isla de Cocos (Keeling), Isla de Navidad (Olsson y 

McGinty, 1958; Coomans, 1959; Warmke y Abbott, 1961; Houbrick, 1968; Wellington, 

1974; Rajagopal y Mookherjee, 1982; Vokes y Vokes, 1983; Abbott y Dance, 1986; 

Robinson y Montoya-Maquín, 1987; Leal, 1991; Díaz-Merlano y Puyana-Hegedus, 1994; 

Pérez-Rodríguez, 1997; Abbott, 2001; Espinosa y Ortea, 2001; Redfern, 2001; Demur, 

2003; Capelo et al., 2004; Vicencio de la Cruz y González-Gándara, 2006; García-Cubas y 

Reguero, 2007; García, 2010; Tunnell et al., 2010; Diez y Jover, 2013; Tan y Low, 2014). 
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Material examinado: 1 individuo (Montepío). 

 

Familia: Buccinidae Rafinesque, 1815 

Bailya intricata (Dall, 1884) 

Distribución geográfica: 

Estados Unidos: Florida, México: Veracruz (Arrecife Lobos-Tuxpan), Tabasco, 

Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Costa Rica: Limón (Porteté, Cahuita, Gandoca), 

Panamá: Bocas del Toro (Islas de Bocas del Toro, Almirante), Colón (Isla Colón), 

Antillas Menores: Curaçao (Olsson y McGinty 1958; Warmke y Abbott, 1961; Houbrick, 

1968; Robinson y Montoya-Maquín, 1987; De Jong y Coomans, 1988; Camp et al., 1998; 

Espinosa y Ortea, 2001; Vicencio de la Cruz y González-Gándara, 2006; García-Cubas y 

Reguero, 2007).  

Material examinado: 1 individuo (Montepío). 

 

Engina turbinella Kiener, 1836 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, México: Tamaulipas, 

Veracruz (Arrecife Lobos-Tuxpan), Tabasco, Campeche (Cayo Arcas), Yucatán (Arrecife 

Alacranes), Quintana Roo (Isla Holbox, Isla Mujeres, Cancún, Cayo Norte, Banco 

Chinchorro), Costa Rica: Limón (Porteté, Moín, Cahuita, Gandoca), Panamá: Bocas del 

Toro (Islas de Bocas del Toro), Colón (Isla Colón), Venezuela: Nueva Esparta (Isla 

Margarita, Isla Cubagua), Sucre (Banco de Chacopata, Península Paria), Anzoátegui (Playa 

Guyana), Distritos Federales (Isla La Blanquilla), Brasil: Ceará (Playa de Meireles, 

Fortaleza), Pernambuco (Recife, Playa do Cupe, Ipojuca), Bahía (Santa Cruz de Cabrália: 

Arrecife Coroa Vermelha), Sao Paulo (Canal de San Sebastián), Cayos de la Florida, 

Antillas Mayores: Cuba: Cienfuegos (Yaguanabo), Holguín (Playa Esmeralda), Santiago 

de Cuba, República Dominicana: Puerto Plata, Antillas Menores: San Martín, Aruba: 

Malmock, Curaçao: Isla Margarita, Antillas Holandesas: St. Eustatius. Resto del Mundo: 

Portugal: Islas Azores, India: Maharashtra (Ratnagiri) (Olsson y McGinty, 1958; 

Coomans, 1959; Warmke y Abbott, 1961; Ramos-Matthews y de Carvalho, 1967; 

Houbrick, 1968; Vokes y Vokes, 1983; Robinson y Montoya-Maquín 1987; De Jong y 



41 
 

Coomans, 1988; Migotto et al., 1993; Camp et al., 1998; Capelo y Buitrago, 1998; 

González, 1998; Abbott, 2001; Espinosa y Ortea, 2001; Cardigos et al., 2006; Vicencio de 

la Cruz y González-Gándara, 2006; Acosta et al., 2007; García-Cubas y Reguero, 2007; 

Cabrales y Fernández, 2010; García, 2010; Tunnell et al., 2010; Bezerra, 2011; Diez y 

Jover, 2012; Landau y Vermeij, 2012; Diez y Jover, 2013; Berschauer y Ros, 2014; Kurhe 

et al., 2014; Oliveira da Luz y da Conceiçao-Guerreiro, 2014; Van Leeuwen y Hewitt, 

2016). 

Material examinado: 1 individuo (Montepío). 

 

Gemophos tinctus (Conrad, 1846) 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida, Alabama, 

Mississippi, Louisina, Texas, México: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, 

Yucatán, Quintana Roo, Venezuela: Nueva Esparta (Isla Margarita, Isla Cubagua), Sucre 

(Península Araya, Península Paria, golfo de Paria, Cumaquita), Aragua (Ocumare de la 

Costa, Cepe, Chuao, Uricao), Anzoátegui (Playa Mochima, Bahía de Pozuelos, Puerto La 

Cruz, Playa Guyana), Distritos Federales (Isla Los Testigos, Archipiélago Los Frailes), 

Brasil: Bahía (Santa Cruz de Cabrália: Arrecife Coroa Vermelha), Bermudas, Antillas 

Mayores: Cuba: Sancti Spiritus (golfo de Ana María), Ciego de Ávila (golfo de Ana 

María), Camagüey (golfo de Ana María), Antillas Menores: Antillas Holandesas: St. 

Eustatius (Warmke y Abbott, 1961; Abbott y Dance, 1986; Buitrago y Capelo, 1993; Díaz-

Merlano y Puyana-Hegedus, 1994; García-Cubas et al., 1994; Capelo y Buitrago, 1998; 

Abbott, 2001; Capelo et al., 2004; García-Cubas y Reguero, 2007; Gassman et al., 2007; 

Capelo et al., 2009; Rodríguez-Viera et al., 2012; Oliveira da Luz y da Conceiçao-

Guerreiro, 2014; Van Leeuwen y Hewitt, 2016). 

Material examinado: 2 individuos (Montepío).  
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Familia: Columbellidae Swainson, 1840 

Mitrella ocellata (Gmelin, 1791) 

Distribución geográfica: 

Estados Unidos: Florida, México: Veracruz (Isla Verde, Punta Delgada, Punta del Morro), 

Campeche (Cayo Arcas, Ciudad del Carmen, Zacatal), Yucatán (Arrecife Alacranes, El 

Cuyo, Isla Cerritos, Punta Yalkubul), Quintana Roo (Isla Holbox, Punta Nizuc, Isla 

Mujeres, Cancún, Cayo Norte, Banco Chinchorro), Costa Rica: Limón (Porteté, Cahuita, 

Gandoca), Panamá: Bocas del Toro, Colombia: La Guajira, Venezuela: Sucre (Morro de 

Lebranche, Salazar, Punta Patilla), Aragua (Ocumare de la Costa, Cepe, Uricao), Distritos 

Federales (Archipiélago Los Frailes), Brasil, Bermudas, Bahamas: Islas Gran Ábaco, 

Pequeño Ábaco, Cayos de la Florida, Antillas Mayores: Cuba: Holguín (Playa 

Esmeralda), Santiago de Cuba, Puerto Rico: Hatillo, Isabela, Arecibo, Vega Baja, Aguada, 

Rincón, Fajardo, Piñones, Guayones, Guanica, Antillas Menores: San Martín, Trinidad y 

Tobago: Tobago (Playa Charlottesville), Curaçao, Antillas Holandesas: St. Eustatius. 

Resto del mundo: Gran Bretaña: Isla Ascensión (Atlántico sur), España: Las Palmas 

(Arrecife Lanzarote), Canarias, Portugal: Islas Madeira, Islas Salvajes, Cabo Verde 

(Coomans, 1959; Houbrick, 1968; Rosewater, 1975; Vokes y Vokes, 1983; Robinson y 

Montoya-Maquín, 1987; De Jong y Coomans, 1988; Leal, 1991; Díaz-Merlano y Puyana-

Hegedus, 1994; Pérez-Rodríguez, 1997; Camp et al., 1998; Abbott, 2001; Espinosa y 

Ortea, 2001; Redfern, 2001; Capelo et al., 2004; Jiménez et al., 2004; García-Cubas y 

Reguero, 2007; Gassman et al., 2007; Bacallado et al., 2008; Serges et al., 2009; Fontalvo-

Palacio et al., 2010; García, 2010; Diez y Jover, 2012; Diez y Jover, 2013; van Oosterhout 

et al., 2013; Aguilar-Estrada et al., 2014; Bloch y Klingbeil, 2016; Van Leeuwen y Hewitt, 

2016). 

Material examinado: 1 individuo (Montepío).  

 

Familia: Fasciolariidae Gray, 1853 

Leucozonia nassa (Gmelin, 1791) 

Distribución geográfica: 

Estados Unidos: Florida, Alabama, Mississippi, Louisina, Texas, México: Tamaulipas, 

Veracruz (Punta Delgada, Punta del Morro), Tabasco, Campeche (Cayo Arcas, Ciudad del 
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Carmen, Zacatal), Yucatán (Arrecife Alacranes, El Cuyo, Isla Cerritos, Punta Yalkubul), 

Quintana Roo (Isla Holbox, Punta Nizuc, Isla Mujeres, Cancún, Puerto Morelos, Xel-Há, 

Sian Ka’an, Cayo Norte, Mahahual, Banco Chinchorro), Costa Rica: Limón (Porteté, 

Puerto Moín, Cahuita, Gandoca, Manzanillo, Isla Uvita), Panamá: Bocas del Toro (Islas de 

Bocas del Toro), Colón (Isla Colón), Venezuela: Nueva Esparta (Isla Margarita, Isla 

Cubagua, Isla Coche), Sucre (Península Araya, Banco de Chacopata, Península Paria), 

Anzoátegui (Playa Mochima, Playa Guyana), Distritos Federales (Isla La Blanquilla, Isla 

Los Testigos, Isla Tortuga), Brasil: Ceará (Fortaleza), Paraíba, Pernambuco (Isla Fernando 

de Noroña: Playa de Caieira), Bahía (Bahía de Camamú, Santa Cruz de Cabrália: Arrecife 

Coroa Vermelha), Espíritu Santo (Guarapari, Playa de Piúma), Sao Paulo (Caraguatatuba, 

Playa Pereque, San Sebastián, Playa Barra Velha, Playa Engenho D’Agua, Isla de San 

Sebastián, Atol das rocas, Playa Espirito Santo, Canal de San Francisco, Playa San 

Francisco), Río de Janeiro (Cabo Frío), Santa Catarina (Valle del Río Itajaí, Florianópolis), 

Bahamas: Islas Gran Ábaco, Pequeño Ábaco, Cayos de la Florida, Antillas Mayores: 

Cuba: Sancti Spiritus (golfo de Batano, golfo de Ana María), Ciego de Ávila (golfo de Ana 

María), Camagüey (golfo de Ana María, Cayo Algodón Grande, Cayo Cuervo, Cayo 

Bergantines), Holguín (Playa Esmeralda, Bahía de Naranjo), Las Tunas (Playa Tomate), 

Santiago de Cuba, Puerto Rico: Humacao (Punta Candelero), Antillas Menores: Islas 

Gran Caimán, San Vicente y las Granadinas: Isla Unión, Barbados: River Bay, Little 

Bay, Aruba: Malmock, Curaçao: Willemstand (Bahía Piscadeira), Antillas Holandesas: 

St. Eustatius (Olsson y McGinty, 1958; Warmke y Abbott, 1961; Ramos-Matthews y de 

Carvalho, 1967; Bakus, 1968; Wellington, 1974; Hoffman et al., 1979; Vokes y Vokes, 

1983; Robinson y Montoya-Maquín, 1987; Ruhland y Saalfeld, 1987; Castro y Santos, 

1989; Migotto et al., 1993; Díaz-Merlano y Puyana-Hegedus, 1994; Pérez-Rodríguez, 

1997; Camp et al., 1998; Capelo y Buitrago, 1998; Salvador et al., 1998; Denadai et al., 

2000; Abbott, 2001; Espinosa y Ortea, 2001; Redfern, 2001; Vermeij y Snyder, 2002; 

Amaral et al., 2003; Clero-Alonso et al., 2006; Acosta et al., 2007; García-Cubas y 

Reguero, 2007; Meirelles et al., 2007; Prado et al., 2007; Agudo-Padrón et al., 2009; 

García, 2010; Rivera-Collazo, 2010; Gondim et al., 2011; Ourives et al., 2011; Thorpe, 

2011; Diez y Jover, 2012; Pérez-García et al., 2012; Rodríguez-Viera et al., 2012; Diez y 

Jover, 2013; Berschauer y Ros, 2014; Costa et al., 2014; Oliveira da Luz y da Conceiçao-
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Guerreiro, 2014; Villegas et al., 2014; Agudo-Padrón, 2015; Van Leeuwen y Hewitt, 

2016). 

Material examinado: 5 individuos (Montepío). 

 

Familia: Melongenidae Gill, 1871 

Busycoarctum coarctatum (Sowerby I, 1825) 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Florida, Alabama, Mississippi, Louisina, Texas, México: Veracruz, 

Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo (Abbott y Dance, 1986; Pérez-Rodríguez, 

1997; Abbott, 2001; García-Cubas y Reguero, 2007; Petuch, 2013). 

Material examinado: 1 individuo (Montepío). 

 

Busycon contrarium (Conrad, 1840) 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, 

Carolina del Sur, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, México: 

Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche (Laguna de Términos), Yucatán, Quintana Roo, 

Guatemala (Abbott y Dance, 1986; Pérez- Rodríguez, 1997; Amador del Ángel et al., 

2000; Abbott, 2001; Dance, 2002; García-Cubas y Reguero, 2007; Prado et al., 2007). 

Material examinado: 1 individuo (Montepío). 

 

Familia: Nassariidae Iredale, 1916 

Nassarius acutus (Say, 1822) 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Georgia (Arrecife Gray), Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas 

(Estuario La Vaca-Colorado, Estuario Guadalupe, Estuario Nueces, Estuario Laguna 

Madre, Bahía Baffin), México: Tamaulipas, Veracruz (Complejo Lagunar de Laguna 

Larga-Redonda y Mandinga, Laguna de Sontecomapan), Tabasco (Lagunas de Mecoacán, 

Carmen y Machona), Campeche, Yucatán, Quintana Roo (Moore, 1961; Reguero et al., 

1993; García-Cubas y Reguero, 1995; Montagna y Kalke, 1995; Pérez-Rodríguez, 1997; 
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Camp et al., 1998; Abbott, 2001; García-Cubas y Reguero, 2007; Susan-Tepetlan y 

Aldana-Aranda, 2007; Wolfe, 2008; Tunnell et al., 2010). 

Material examinado: 4 individuos (Montepío). 

 

Phrontis alba (Say, 1822) 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia (Arrefice Gray), Florida 

(Miami), Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, México: Tamaulipas, Veracruz (Arrecife 

Lobos-Tuxpan, Isla Verde, Punta Delgada, Punta del Morro), Tabasco, Campeche, 

Yucatán, Quintana Roo (Puerto Morelos, Xel-Há, Sian Ka’an, Mahahual, Punta Changuay), 

Guatemala, Costa Rica: Limón (Porteté, Puerto Moín, Cahuita, Gandoca), Panamá: 

Bocas del Toro (Islas de Bocas del Toro, Almirante), Colón (Isla Colón), Venezuela: 

Nueva Esparta (Isla Margarita, Isla Cubagua, Isla Coche), Sucre (Península Araya, Banco 

de Chacopata), Anzoátegui (Bahía de Pozuelos, Puerto La Cruz, Playa Guyana), Distritos 

Federales (Isla La Blanquilla), Brasil: Ceará (Camocim, Playa de Mucuripe, Fortaleza), 

Bahía (Bahía de Camamú), Sao Paulo (Canal de San Sebastián), Santa Catarina (Valle del 

Río Itajaí, Florianópolis), Bermudas, Bahamas: Islas Gran Ábaco, Pequeño Ábaco, 

Antillas Mayores: Cuba: Artemisa (golfo de Batanó), Ciego de Ávila (golfo de Batanó), 

Puerto Rico: Humacao (Punta Candelero), Antillas Menores: Aruba: Malmock, Curaçao 

(Olsson y McGinty, 1958; Warmke y Abbott, 1961; Ramos-Matthews y de Carvalho, 1967; 

Houbrick, 1968; Ramos-Matthews, 1968; Wellington, 1974; Robinson y Montoya-Maquín, 

1987; Ruhland y Saalfeld, 1987; De Jong y Coomans, 1988; Buitrago y Capelo, 1993; 

Migotto et al., 1993; García-Cubas et al., 1994; Pérez-Rodríguez, 1997; Camp et al., 1998; 

Capelo y Buitrago, 1998; González, 1998; Rocha y Martíns, 1998; Abbott, 2001; Espinosa 

y Ortea, 2001; Redfern, 2001; Clero-Alonso et al., 2006; Vicencio de la Cruz y González-

Gándara, 2006; Acosta et al., 2007; García-Cubas y Reguero, 2007; Prado et al., 2007; 

Wolfe, 2008; Agudo-Padrón et al., 2009; Rivera-Collazo, 2010; Tunnell et al., 2010; 

Ourives et al., 2011; D’Antonio, 2012; Semidey et al., 2013; Aguilar-Estrada et al., 2014; 

Berschauer y Ros, 2014; Villegas et al., 2014; Agudo-Padrón, 2015). 

Material examinado: 8 individuos (Montepío). 
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Familia: Muricidae Rafinesque, 1815 

Babelomurex mansfieldi (McGinty, 1940) 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, México: Tamaulipas, 

Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Panamá, Brasil, Bahamas: Islas 

Gran Ábaco, Pequeño Ábaco (Díaz-Merlano y Puyana-Hegedus, 1994; Camp et al., 1998; 

Redfern, 2001; Tunnell et al., 2010). 

Material examinado: 1 individuo (Montepío). 

 

Semiricinula nodosa (C.B. Adams, 1845) 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Carolina del Sur, Georgia, Florida (Miami: Biscayne Bay), Texas, 

México: Tamaulipas, Veracruz (Arrecife Lobos-Tuxpan, Isla Verde, Punta Delgada, Punta 

del Morro), Campeche (Cayo Arcas), Yucatán (Arrecife Alacranes), Quintana Roo (Isla 

Holbox, Isla Mujeres, Cancún, Cayo Norte, Banco Chinchorro), Costa Rica: Limón 

(Porteté, Cahuita, Gandoca), Panamá: Bocas del Toro (Islas de Bocas del Toro, 

Almirante), Colón (Isla Colón), Venezuela: Distritos Federales (Archipiélago Los Frailes), 

Brasil: Ceará (Playa de Mucuripe, Fortaleza), Paraíba, Sao Paulo (Playa Pereque, San 

Sebastián, Playa Barra Velha, Playa Engenho D’Agua, Playa de Barraquecaba, Isla de San 

Sebastián), Río de Janeiro (Bigode, Peri, Isla de Algodón, Sambaqui de Caieira), Santa 

Catarina (Valle del Río Itajaí, Florianópolis), Bermudas, Bahamas: Islas Gran Ábaco, 

Pequeño Ábaco, Antillas Mayores: Cuba: Cienfuegos (Yaguanabo), Holguín (Playa 

Esmeralda), Santiago de Cuba, Puerto Rico: Fajardo (Cayo Icacos), Antillas Menores: 

San Martín, San Vicente y las Granadinas: Isla Unión, Curaçao (Olsson y McGinty, 

1958; Coomans, 1959; Ramos-Matthews y de Carvalho, 1967; Houbrick, 1968; 

Wellington, 1974; Vokes y Vokes, 1983; Robinson y Montoya-Maquín, 1987; Ruhland y 

Saalfeld, 1987; De Jong y Coomans, 1988; Migotto et al., 1993; Díaz-Merlano y Puyana-

Hegedus, 1994; García-Cubas et al., 1994; Pérez-Rodríguez, 1997; Camp et al., 1998; 

Salvador et al., 1998; Denadai et al., 2000; Abbott, 2001; Espinosa y Ortea, 2001; Redfern, 

2001; Amaral et al., 2003; Windward et al., 2004; Vicencio de la Cruz y González-

Gándara, 2006; Gassman et al., 2007; García-Ríos et al., 2008; Agudo-Padrón et al., 2009; 
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Cabrales y Fernández, 2010; De Souza et al., 2010; Tunnell et al., 2010; Gondim et al., 

2011; Thorpe, 2011; Diez y Jover, 2012; Diez y Jover, 2013; Aguilar-Estrada et al., 2014; 

Agudo-Padrón, 2015). 

Material examinado: 3 individuos (Montepío). 

 

Plicopurpura patula (Linnaeus, 1758) 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, México: Tamaulipas, 

Veracruz (Punta Delgada, Punta del Morro), Campeche (Cayo Arcas), Tabasco, Yucatán 

(Arrecife Alacranes), Quintana Roo (Isla Holbox, Isla Mujeres, Cancún, Cayo Norte, Banco 

Chinchorro), Costa Rica: Limón (Porteté, Cahuita, Gandoca, Isla Uvita), Panamá: Colón, 

Colombia: Cartagena de Indias (Playas de Boca grande, Isla de Tierra Bomba, Costa del 

Sol, Caribe, Punta Arena), Venezuela: Nueva Esparta (Isla Margarita, Isla Cubagua, Isla 

Coche), Sucre (golfo de Cariaco, Península Araya, Guayacaral, Morro de Lebranche, 

Península Paria, Punta Patilla,), Aragua (Ocumare de la Costa, Cepe, Chuao, Uricao), 

Anzoátegui (Playa Mochima, Puerto La Cruz, Playa Guyana), Distritos Federales (Isla La 

Blanquilla, Isla Los Testigos, Archipiélago Los Frailes, Isla Tortuga), Brasil, Bahamas: 

Islas Gran Ábaco, Pequeño Ábaco, Bermudas, Antillas Mayores: Cuba: La Habana 

(Playa Cojimar), Cienfuegos (Yaguanabo) Ciego de Ávila, Holguín (Playa Esmeralda, 

Playa Puerto Rico), Santiago de Cuba, Puerto Rico: Hatillo, Isabela, Arecibo, Vega Baja, 

Aguada, Rincón, Fajardo, Piñones, Guayones, Guanica, Antillas Menores: Islas Vírgenes 

Británicas: Guyana, San Martín, Barbados: River Bay, Little Bay, Trinidad y Tobago: 

Tobago (Playa Charlottesville), Aruba: Malmock (Olsson y McGinty, 1958; Coomans, 

1959; Warmke y Abbott, 1961; Bakus, 1968; Houbrick, 1968; Wellington, 1974; Hoffman 

et al., 1979; Vokes y Vokes, 1983; Abbott y Dance, 1986; Robinson y Montoya-Maquín, 

1987; Abbott y Herbert, 1994; Díaz-Merlano y Puyana-Hegedus, 1994; Pérez-Rodríguez, 

1997; Camp et al., 1998; Capelo y Buitrago, 1998; Espinosa y Ortea, 2001; Ortiz, 2001; 

Redfern, 2001; Dance, 2002; Capelo et al., 2004; Good, 2004; Jiménez et al., 2004; Clero-

Alonso et al., 2006; García-Cubas y Reguero, 2007; Gassman et al., 2007; Cabrales y 

Fernández, 2010; Diez y Jover, 2012; Diez y Jover, 2013; Valdelamar-Villegas et al., 2013; 

van Oosterhout et al., 2013; Berschauer y Ros, 2014; Bloch y Klingbeil, 2016).  
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Material examinado: 1 individuo (Montepío), 8 individuos (Tuxpan), 6 individuos (Puerto 

de Veracruz). 

 

Stramonita canaliculata (Gray, 1839) 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Florida (Pensacola: St. Andrew’s), Alabama, Mississippi, Louisiana, 

Texas, México: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo 

(Abbott y Dance, 1986; Camp et al., 1998; Abbott, 2001; García-Cubas y Reguero, 2007; 

Harding y Harasewych, 2007; Tunnell et al., 2010). 

Material examinado: 2 individuos (Montepío), 2 individuos (Puerto de Veracruz). 

 

Stramonita rustica (Lamarck, 1822) 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Florida, Texas, México: Tamaulipas, Veracruz (Arrecife Lobos-Tuxpan), 

Tabasco, Campeche (Cayo Arcas), Yucatán (Arrecife Alacranes), Quintana Roo (Isla 

Holbox, Isla Mujeres, Cancún, Cayo Norte, Banco Chinchorro), Costa Rica: Limón 

(Porteté, Cahuita, Gandoca), Panamá: Bocas del Toro (Islas de Bocas del Toro), Colón 

(Isla Colón), Venezuela: Nueva Esparta (Isla Margarita, Isla Cubagua, Isla Coche), Sucre 

(Península Paria), Anzoátegui (Playa Mochima, Playa Guyana), Distritos Federales 

(Archipiélago Los Frailes), Brasil: Ceará (Puerto de Maceió, Sao Miguel, Terminal 

Marina, Playa Francés, Emisario, Playa Saco da Pedra), Río Grande Do Norte (Playa Santa 

Rita, Playa Forte, Playa do Meio, Natal, Pier de Redinha, Playa Artista, Barreira D’ Agua), 

Pernambuco (Isla Fernando de Noroña: Playa de Atalaia), Alagoas (Terminal Portuaria de 

Jaragua, Club de Yates Alagoas), Sergipé (Estuario de Río Sergipé), Bahía (Cruz das 

Almas), Bermudas, Bahamas: Islas Gran Ábaco, Pequeño Ábaco, Cayos de la Florida: 

West Summerland, Vaca, Crawl, Plantation, Soldier, Antillas Mayores: Cuba: La Habana 

(Playa Cojimar), Ciego de Ávila, Holguín (Playa Esmeralda), Santiago de Cuba, Puerto 

Rico: Hatillo, Isabela, Arecibo, Vega Baja, Aguada, Rincón, Fajardo, Piñones, Guayones, 

Guanica, Antillas Menores: San Martín, Islas Vírgenes Británicas: Guyana, Barbados: 

River Bay, Little Bay, Antillas Holandesas: St. Eustatius (Olsson y McGinty, 1958; 

Coomans, 1959; Warmke y Abbott, 1961; Ramos-Matthews y de Carvalho, 1967; 



49 
 

Houbrick, 1968; Ramos-Matthews, 1968; Hoffman et al., 1979; Vokes y Vokes, 1983; 

Abbott y Dance, 1986; Robinson y Montoya-Maquín, 1987; Díaz-Merlano y Puyana-

Hegedus, 1994; Camp et al., 1998; Capelo y Buitrago, 1998; Abbott, 2001; Espinosa y 

Ortea, 2001; Ortiz, 2001; Redfern, 2001; Camillo et al., 2004; Castro et al., 2004; Good, 

2004; Castro et al., 2005; Clero-Alonso et al., 2006; Vicencio de la Cruz y González-

Gándara, 2006; García-Cubas y Reguero, 2007; Gassman et al., 2007; Smith et al., 2007; 

Tunnell et al., 2010; Diez y Jover, 2012; Léo-Neto et al., 2012; Diez y Jover, 2013; Bloch y 

Klingbeil, 2016; Van Leeuwen y Hewitt, 2016). 

Material examinado: 77 individuos (Montepío), 76 individuos (Tuxpan), 141 individuos 

(Puerto de Veracruz). 

 

Vexillum Röding 1798  

Material examinado: 2 individuos (Montepío). 

 

Familia: Olividae Latreille, 1825 

Americoliva sayana Ravenel, 1834 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, 

Carolina del Sur, Georgia (Playa Nannygoat, Arrecife Gray), Florida, Alabama, 

Mississippi, Louisiana, Texas, México: Tamaulipas, Veracruz (Arrecife Lobos-Tuxpan), 

Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Brasil: Sao Paulo (Canal de San Sebastián), 

Bermudas, Antillas Menores: Trinidad y Tobago: Tobago (Playa Charlottesville) 

(Abbott y Dance, 1986; Frey y Dörjes, 1988; Migotto et al., 1993; Abbott y Herbert, 1994; 

García-Cubas et al., 1994; Pérez-Rodríguez, 1997; Abbott, 2001; Dance, 2002; Vicencio de 

la Cruz y González-Gándara, 2006; García-Cubas y Reguero, 2007; Wolfe, 2008; Tunnell 

et al., 2010; Petuch, 2013; van Oosterhout et al., 2013). 

Material examinado: 1 individuo (Montepío). 
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Oliva scripta Lamarck, 1811 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Texas, México: Veracruz (Arrecife Lobos-Tuxpan), Tabasco, Campeche 

(Ciudad del Carmen, Zacatal), Yucatán (El Cuyo), Quintana Roo (Isla Holbox, Punta 

Nizuc, Isla Mujeres), Costa Rica: Limón (Puerto Moín), Colombia: La Guajira, 

Venezuela: Nueva Esparta (Isla Margarita, Isla Cubagua, Isla Coche), Sucre (Península 

Araya, Península Paria), Aragua (Cepe), Anzoátegui (Playa Mochima, Bahía de Pozuelos, 

Puerto La Cruz), Distritos Federales (Isla Tortuga), Brasil, Antillas Mayores: Puerto 

Rico, Antillas Menores: Antillas Holandesas: St. Eustatius (Vokes y Vokes, 1983; 

Robinson y Montoya-Maquín, 1987; Buitrago y Capelo, 1993; Díaz-Merlano y Puyana-

Hegedus, 1994; Capelo y Buitrago, 1998; Capelo et al., 2004; Vicencio de la Cruz y 

González-Gándara, 2006; García-Cubas y Reguero, 2007; Tunnell et al., 2010; Fontalvo-

Palacio et al., 2010; Van Leeuwen y Hewitt, 2016). 

Material examinado: 1 individuo (Montepío). 

 

Familia: Olivellidae Troschel, 1869 

Olivella Brugière, 1789 

Material examinado: 1 individuo (Montepío). 

 

Familia: Conidae Fleming, 1822 

Conasprella jaspidea (Gmelin, 1791) 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida, México: 

Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche (Cayo Arcas, Ciudad del Carmen, Zacatal), 

Yucatán (Arrecife Alacranes, El Cuyo, Isla Cerritos, Punta Yalkubul), Quintana Roo (Isla 

Holbox, Punta Nizuc, Isla Mujeres, Cancún, Cayo Norte, Banco Chinchorro), Guatemala, 

Costa Rica: Limón (Cahuita, Gandoca), Panamá: Bocas del Toro (Islas de Bocas del 

Toro), Colón (Isla Colón), Venezuela: Sucre (golfo de Paria), Aragua (Chuao), Anzoátegui 

(Bahía de Pozuelos, Puerto La Cruz), Distritos Federales (Isla La Blanquilla), Brasil: Ceará 

(Camocim, Playa de Mucuripe, Fortaleza), Paraíba, Bahía (Bahía de Camamú), Bermudas, 

Bahamas: Islas Gran Ábaco, Pequeño Ábaco, Antillas Mayores: Cuba: Artemisa (golfo 
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de Batanó), Ciego de Ávila (golfo de Ana María), Antillas Menores: San Martín, San 

Vicente y las Granadinas: Isla Unión, Curaçao (Olsson y McGinty, 1958; Coomans, 

1959; Warmke y Abbott, 1961; Ramos-Matthews y de Carvalho, 1967; Ramos-Matthews, 

1968; Vokes y Vokes, 1983; Abbott y Dance, 1986; De Jong y Coomans, 1988; Buitrago y 

Capelo, 1993; Díaz-Merlano y Puyana-Hegedus, 1994; Pérez-Rodríguez, 1997; Capelo y 

Buitrago, 1998; Rocha y Martíns, 1998; González, 1998; Abbott, 2001; Espinosa y Ortea, 

2001; Redfern, 2001; Capelo et al., 2004; Duda y Kohn, 2005; Clero-Alonso et al., 2006; 

García-Cubas y Reguero, 2007; Prado et al., 2007; Capelo et al., 2009; Gondim et al., 

2011; Ourives et al., 2011; Thorpe, 2011; Semidey et al., 2013). 

Material examinado: 1 individuo (Montepío). 

 

Familia: Terebridae Mörch, 1852 

Impages cinerea (Born, 1778) 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Florida, Texas, México: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, 

Yucatán (El Cuyo), Quintana Roo (Isla Holbox, Punta Nizuc, Isla Mujeres, Cancún), 

Belice, Nicaragua: Chinandega (Corinto), Costa Rica: Limón (Puerto Moín, Cahuita, 

Gandoca, Manzanillo, Puerto Viejo), Panamá, Venezuela: Nueva Esparta (Isla Margarita, 

Isla Cubagua), Aragua (Cepe), Brasil: Ceará (Acaraú, Playa de Tijuca), Río Grande Do 

Norte (Playa Pirambuzios), Paraíba, Pernambuco (Recife), Alagoas (Riacho Doce, Maceió), 

Sao Paulo (Ubatuba, Playa Tabatinga, San Sebastián, Playa Barraqueçaba), Río de Janeiro 

(Playa Conchas, Cabo Frío), Santa Catarina (Valle del Río Itajaí, Florianópolis), Bahamas: 

Islas Gran Ábaco, Pequeño Ábaco, Antillas Mayores: Cuba: Santiago de Cuba, Antillas 

Menores: Antillas Holandesas: St. Eustatius (Pilsbry y Lowe, 1932; Warmke y Abbott, 

1961; Ramos-Matthews y de Carvalho, 1967; Vokes y Vokes, 1983; Abbott y Dance, 1986; 

Robinson y Montoya-Maquín, 1987; Camp et al., 1998; Capelo y Buitrago, 1998; Simone, 

1999; Espinosa y Ortea, 2001; Redfern, 2001; Amaral et al., 2003; Capelo et al., 2004; 

Alves et al., 2006; García-Cubas y Reguero, 2007; Agudo-Padrón et al., 2009; Tunnell et 

al., 2010; Gondim et al., 2011; Molina et al., 2012; Diez y Jover, 2013; Agudo-Padrón, 

2015; Van Leeuwen y Hewitt, 2016).   

Material examinado: 14 individuos (Montepío). 
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Impages maryleeae (Burch, 1965) 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Texas (Playa Surfside, Freeport), México: Tamaulipas, Veracruz, 

Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Antillas Menores: Islas Vírgenes 

Británicas (Bieler y Bradford, 1991; García-Cubas y Reguero, 2007; Tunnell et al., 2010). 

Material examinado: 8 individuos (Montepío). 

 

Terebra concava (Say, 1826) 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia (Arrecife Gray), Florida, 

Mississippi, Texas, México: Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Guatemala, Brasil 

(Moore, 1961; Pérez-Rodríguez, 1997; Camp et al., 1998; Prado et al., 2007; Wolfe, 2008; 

Tunnell et al., 2010). 

Material examinado: 1 individuo (Montepío). 

 

Familia: Cancellariidae Forbes y Hanley, 1851 

Cancellaria reticulata (Linnaeus, 1767) 

Distribución geográfica: 

Estados Unidos: Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, 

Carolina del Sur, Georgia (Arrecife Gray), Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, 

Texas, México: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Costa 

Rica: Limón (Puerto Moín), Venezuela: Nueva Esparta (Isla Margarita), Anzoátegui (Playa 

Guyana), Distritos Federales (Isla Los Testigos), Brasil: Piauí (Playa de Coqueiros, 

Parnaiba), Espíritu Santo (Playa de Piúma), Bermudas, Antillas Menores: San Martín 

(Coomans, 1959; Moore, 1961; Warmke y Abbott, 1961; Ramos-Matthews y de Carvalho, 

1967; Abbott y Dance, 1986; Robinson y Montoya-Maquín, 1987; Castro y Santos, 1989; 

Abbott y Herbert, 1994; Díaz-Merlano y Puyana-Hegedus, 1994; Camp et al., 1998; Capelo 

y Buitrago, 1998; Abbott, 2001; Dance, 2002; Wolfe, 2008; Tunnell et al., 2010).  

Material examinado: 2 individuos (Montepío). 
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Familia: Architectonicidae Gray, 1850 

Heliacus bisulcatus (d’Orbigny, 1842) 

Distribución geográfica:  

Estados Unidos: Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida, Alabama, 

Mississippi, Louisiana, Texas, México: Tamaulipas, Veracruz (Complejo Lagunar de 

Laguna Larga-Redonda y Mandinga, Punta Delgada, Punta del Morro), Tabasco, Campeche 

(Cayo Arcas), Yucatán (Arrecife Alacranes), Quintana Roo (Isla Holbox, Isla Mujeres, 

Cancún, Cayo Norte, Banco Chinchorro), Costa Rica: Limón (Porteté), Panamá: Bocas 

del Toro (Islas de Bocas del Toro), Colón (Isla Colón), Venezuela: Nueva Esparta (Isla 

Margarita), Aragua (Cepe), Anzoátegui (Playa Guyana), Brasil: Santa Catarina (Valle del 

Río Itajaí, Florianópolis), Bermuda, Antillas Mayores: Cuba: Santiago de Cuba, Antillas 

Menores: Aruba, Curaçao (Olsson y McGinty, 1958; Warmke y Abbott, 1961; Houbrick, 

1968; Vokes y Vokes, 1983; Robinson y Montoya-Maquín, 1987; De Jong y Coomans, 

1988; Reguero et al., 1993; Díaz-Merlano y Puyana-Hegedus, 1994; Camp et al., 1998; 

Capelo y Buitrago, 1998; Capelo et al., 2004; Agudo-Padrón et al., 2009; Tunnell et al., 

2010; Diez y Jover, 2013; Agudo-Padrón, 2015). 

Material examinado: 1 individuo (Montepío). 

 

Distribución de las especies en las subprovincias zoogeografícas del Atlántico 

occidental 

Los moluscos de las tres localidades analizadas en el estado de Veracruz, se distribuyeron a 

lo largo de las nueve subprovincias del Atlántico occidental (Carolinense, Floridana, Golfo 

de México, Antillas Mayores, Antillas Menores, Nica-Colombiana, Colombo-Venezolana, 

Guyanense y Brasileña). Las especies que se distribuyeron a lo largo de las nueve 

subprovincias fueron Nerita versicolor Gmelin, 1791 y Stramonita rustica. Por otra parte, 

Busycoarctum coarctatum (G. B. Sowerby I, 1825) y Nassarius acutus (Say, 1822) se 

distribuyeron únicamente en la parte norte del Atlántico occidental (subprovincias 

Carolinense y Golfo de México). El resto de las especies se registraron en al menos tres 

subprovincias de las costas del Atlántico occidental (Tabla 5). 
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Tabla 5. Distribución de las especies de moluscos a lo largo de las subprovincias zoogeografícas, según lo 

propuesto por Díaz-Merlano y Puyana-Hegedus, 1994: Carolinense (Ca), Floridana (Fl), Golfo de México 

(GM), Antillas Mayores (AM), Antillas Menores (Am), Nica-Colombiana (NC), Colombo-Venezolana (CV), 

Guyanense (Gu) y Brasileña (Br). 

 

Especies (Ca) (Fl) (GM) (AM) (Am) (NC) (CV) (Gu) (Br) 

 

 

Americoliva sayana   X  X  X    X 
Angiola lineata  X X X X X X X  X 
Babelomurex mansfieldi  X  X   X   X 
Bailya intricata  X  X  X X    
Busycoarctum coarctatum X  X       
Busycon contrarium  X  X X      
Cancellaria reticulata  X  X  X X X  X 
Cerithium litteratum X X X X X X X  X 
Cerithium lutosum  X  X X X X X   
Conasprella jaspidea  X  X X X X X  X 
Echinolittorina lineolata X  X   X X  X 
Echinolittorina ziczac  X  X X X X X  X 
Engina turbinella  X X X X X X X  X 
Eoacmaea pustulata   X X X X X X   
Epitonium lamellosum  X  X X X X X   
Fissurella barbadensis  X X X X X X X  X 
Fissurella rosea   X  X X X X   X 
Gemophos tinctus  X  X X X  X  X 
Heliacus bisulcatus  X  X X X X X  X 
Impages cinerea  X  X X X X X  X 
Impages maryleeae  X  X  X     
Lampanella minima  X  X X X  X  X 
Leucozonia nassa  X X X X X X X  X 
Lithopoma caelatum  X  X X X X X   
Littoraria nebulosa  X  X X  X X  X 
Lottia antillarium  X X  X X X X   
Mitrella ocellata  X  X X X X X  X 
Modulus modulus  X X X X X X X  X 
Nassarius acutus  X  X       
Nerita fulgurans   X X X X X X X  X 
Nerita versicolor  X X X X X X X X X 
Neritina punctulata  X   X X  X   
Oliva scripta  X  X X X X X  X 
Phrontis alba  X X X X X X X  X 
Plicopurpura patula  X  X X X X X X X 
Polinices hepaticus X  X X  X X  X 
Semiricinula nodosa  X X X X X X X  X 
Stramonita canaliculata  X X X   X    
Stramonita rustica X X X X X X X X X 
Strombus alatus X X X       
Supplanaxis nucleus   X X X X X X   
Tegula fasciata  X X X X X X   X 
Terebra concava  X  X X     X 
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Determinación de grupos y subprovincias zoogeográficas del Atlántico occidental 

Los resultados que se obtuvieron con el índice de similitud de Jaccard permitieron 

diferenciar dos grandes grupos de subprovincias basados en la presencia-ausencia de las 

especies en cada una de ellas. Las subprovincias zoogeográficas fueron tomadas de lo 

propuesto por Díaz-Merlano y Puyana-Hegedus (1994), quienes regionalizaron al océano 

Atlántico occidental con base en la presencia de organismos del phylum Mollusca. 

El “Grupo 1” lo conformaron las especies distribuidas en las subprovincias del 

Golfo de México y Carolinense (ambas al norte del continente) así como la Brasileña (sur 

del continente), con el 100 % (43 especies analizadas en este trabajo). El “Grupo 2” se 

encontraron las subprovincias de las Antillas Mayores y Menores, la Nica-Colombiana y la 

Colombo-Venezolana, con el 90.6 % (39 especies). La subprovincia Floridana, con el 39.5 

% (17 especies) y la Guyanense con el 6.97 %, no tuvieron una relación de similitud con 

ningún grupo ni entre ellas. Las áreas se obtuvieron tomando en cuenta un valor de 82 % de 

la similitud determinado por el dendrograma que se obtuvo del análisis de Jaccard (Tabla 6; 

Figs. 6 y 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Agrupación de las subprovincias zoogeográficas del Atlántico occidental de acuerdo con la 

presencia-ausencia de moluscos gasterópodos. Grupo 1 (naranja), Grupo 2 (verde). 
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Tabla 6. Especies presentes en cada una de las agrupaciones definidas a partir del índice de Jaccard. Grupo 1 

(Carolinense, Golfo de México y Brasileña) y Grupo 2 (Antillas Mayores, Antillas Menores, Nica-

Colombiana y Colombo-Venezolana). 

Especies Grupo 1 Grupo 2 
Americoliva sayana X X 
Angiola lineata X X 
Babelomurex mansfieldi X X 
Bailya intricata X X 
Busycoarctum coarctatum X 

 Busycon contrarium X 
 Cancellaria reticulata X X 

Cerithium litteratum X X 
Cerithium lutosum X X 
Conasprella jaspidea X X 
Echinolittorina lineolata X X 
Echinolittorina ziczac X X 
Engina turbinella X X 
Eoacmaea pustulata X X 
Epitonium lamellosum X X 
Fissurella barbadensis X X 
Fissurella rosea X X 
Gemophos tinctus X X 
Heliacus bisulcatus X X 
Impages cinerea X X 
Impages maryleeae X X 
Lampanella minima X X 
Leucozonia nassa X X 
Lithopoma caelatum X X 
Littoraria nebulosa X X 
Lottia antillarium X X 
Mitrella ocellata X X 
Modulus modulus X X 
Nassarius acutus X 

 Nassarius albus X X 
Nerita fulgurans X X 
Nerita versicolor X X 
Neritina punctulata X X 
Oliva scripta X X 
Plicopurpura patula X X 
Polinices hepaticus X X 
Semiricinula nodosa X X 
Stramonita canaliculata X X 
Stramonita rustica X X 
Strombus alatus X 

 Supplanaxis nucleus X X 
Tegula fasciata X X 
Terebra concava X X 
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Figura 7. Localización geográfica de las subprovincias zoogeográficas del Atlántico occidental de acuerdo 

con el índice de Jaccard. A: Mapa de las subprovincias zoogeográficas propuestas por Díaz-

Merlano y Puyana-Hegedus, 1994. Tomada de Salazar-Vallejo, 2000. B: Mapa de las subprovincias 

zoogeográficas de acuerdo con el índice de Jaccard. 
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DISCUSIÓN 

Composición específica de los gasterópodos del litoral rocoso de tres localidades de 

Veracruz 

Se determinaron 43 especies de moluscos gasterópodos del litoral rocoso de tres localidades 

de Veracruz. La familia más abundante fue Littorinidae con 50.55 % del total de las 

familias presentes, la cual es referida por diversos autores como un grupo que comúnmente 

se encuentra en los diferentes niveles del litoral rocoso (Moore, 1958; Jones, 1980; Jiménez 

et al., 2004). Es una familia que se encuentra comúnmente en las porciones del supra y 

mesolitoral donde las condiciones de desecación son mucho mayores y su mayor aporte de 

agua lo reciben por la salpicadura de las olas al chocar con la rompiente (Jiménez et al., 

2004; García-Cubas y Reguero, 2007). Esta familia de moluscos es usada dentro de la 

ecología marina como un indicador de zonación cuando se trabaja en litorales rocosos ya 

que es constante en su aparición (Moore, 1958; Jones, 1980). 

La especie Lottia antillarum con el 34.58 % de la abundancia total, fue la especie 

más abundante en el Puerto de Veracruz (Tabla 2). Esta especie se ha registrado por Good 

(2004) y Jiménez et al. (2004) como parte de las especies más abundantes dentro de los 

litorales rocosos de las Islas Virgenes Britanicas y Venezuela respectivamente. La 

presencia de esta especie en el litoral rocoso es debida a las adaptaciones morfológicas que 

presenta. La forma de su concha es ligeramente aplanada, esta característica le permite 

tener una mayor área de contacto con la superficie de las rocas y así poder adherirse de 

mejor forma a los sustratos duros, y poder soportar la fuerza del oleaje que se presentan en 

el litoral rocoso (Mille-Pagaza et al., 1994). Esta especie puede abarcar los tres niveles de 

marea. Tiene hábitos herbívoros, se alimenta de algas microscópicas, filamentosas o 

costrosas (Steneck y Watling, 1982). 

Las especies Echinolittorina lineolata y E. ziczac siguieron en orden de abundancia 

con el 33.34 y 17.15 % de la abundancia total respectivamente (Tabla 2). De manera 

similar, en el litoral rocoso brasileño, Barella (2012) registró una mayor abundancia de la 

especie E. lineolata. Good (2004) y Hernández et al. (2015) observaron a E. ziczac como 

una especie abundante en el litoral rocoso de las Islas Vírgenes Británicas y de Venezuela 

respectivamente. Son especies características del litoral rocoso que pueden tolerar las 

condiciones de desecación que se presentan constantemente en estas zonas, generalmente 
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viven en poblaciones de gran tamaño y habitan sobre las rocas o en oquedades y grietas, así 

como en corales y en sitios de abundante vegetación sumergida (Abbott, 1974). Se 

localizan principalmente en los dos primeros niveles del litoral rocoso (supra y mesolitoral) 

donde la cercanía con el mar es reducida y el mayor aporte de agua que reciben proviene 

del “spray” generado por los choques del agua con la rompiente (García-Cubas y Reguero, 

2007). Ambas especies pertenecen a la familia Littorinidae, algunos autores como Moore 

(1958) y Jones (1980) mencionaron que esta familia tiene intervalos de distribución que son 

constantes a nivel mundial, lo cual convierte a esta familia en una referencia para poder 

realizar esquemas de zonación en el litoral rocoso. 

Las especies Stramonita rustica y Nerita fulgurans obtuvieron entre el 4 y 6 % de la 

abundancia total, pero juntas sumaron el 10.95 % (Tabla 2). 

Stramonita rustica contituyó el 6.75 % de la abundancia total. En el litoral rocoso 

brasileño, está especie se ha registrado como abundante (Camillo et al., 2004; Castro et al., 

2005). Es una de las tres especies, junto con E. ziczac y Plicopupura patula, que se 

encontraron distribuidas en los tres sitios de muestreo (Tabla 3). 

Nerita fulgurans se presentó en las localidades de Montepío y Tuxpan con una baja 

abundancia (Tabla 2). Sin embargo, en el litoral rocoso de Sucre, Venezuela, Jiménez et al. 

(2004) y Mago (2011) la encuentran como una especie abundante. La familia Neritidae 

suelen encontrarse tanto en las zonas protegidas al oleaje como en las zonas expuestas. Esta 

familia está considerada como una de las familias de moluscos que mejor se adecuan a las 

condiciones del litoral rocoso (Mille-Pagaza et al., 1994). 

 

Diversidad de gasterópodos en el litoral rocoso de las tres localidades de Veracruz 

La localidad de Montepío recibe un aporte importante de materia orgánica, 

proveniente en su mayoría de los ríos Col y Maquinas los cuales se sedimentan sobre la 

roca basáltica (Álvarez et al., 1999). Asi mismo diversos trabajos (Hernández y Álvarez, 

2007; Argüelles-Ticó et al., 2010; Luviano-Aparicio, 2013) refieren a Montepío como una 

zona con una marcada temporalidad y una alta tasa de recambio de especies de 

invertebrados que trae como consecuencia una mayor diversidad y riqueza de organismos. 

Estos antecendes aunados a las presentes observaciones explicarían los valores altos de 

riqueza de especies (S=41) y diversidad de Shannon (3.49 bits/ind) en esta localidad. 
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Los valores bajos de riqueza (ocho especies) y diversidad (1.09 bits/ind) en el litoral 

rocoso de Tuxpan se pueden atribuir a la escasa presencia de algas, ya que la mayoría de las 

especies recolectadas en el presente estudio son de hábitos herbívoros. Algunos autores, 

como Steneck y Watling (1982) y Tait y Dipper (1998), refieren que la poca presencia de 

este recurso alimenticio es un factor que puede afectar la abundancia, distribución y el éxito 

en la supervivencia o diversidad de los moluscos. Otro factor a considerar es la morfología 

de las rocas, que son grandes, lisas, afiladas y resbaladizas, lo cual no permite la adherencia 

de los organismos y estos se encuentran más expuestos al embate de las olas. 

El Puerto de Veracruz es una importante zona económica del país, lo cual la vuelve 

más susceptible a la contaminación por el efecto antropogénico. El litoral rocoso que se 

analizó en este trabajo no es de origen natural, debido a que la conformación y acomodo de 

las rocas fueron realizados recientemente por las actividades humanas. Tait y Dipper (1998) 

han mencionado que la presencia de una alta abundancia de algas en una localidad es 

importante para la supervivencia de invertebrados, ya que brindan alimento y refugio. En 

esta zona la abundancia de algas fue escasa. La escaces de algas y de un sustrato natural 

influyó en los valores de riqueza (S = 7) y diversidad (1.277 bits/ind) en esta localidad. 

 

Distribución de las especies en las subprovincias zoogeográficas del Atlántico 

occidental 

Las especies Stramonita rustica y Nerita versicolor fueron las únicas que se distribuyeron a 

lo largo de las nueve subprovincias analizadas.  

S. rustica ha sido registrada como una especie abundante y de amplia distribución 

en el Atlántico occidental (Olsson y McGinty, 1958; Coomans 1959; Houbrick, 1968; 

Abbott y Dance, 1986; Robinson y Montoya-Maquín, 1987; Díaz-Merlano y Puyana-

Hegedus, 1994; Capelo y Buitrago 1998; Camillo et al., 2004; Castro et al., 2004; 2005; 

García-Cubas y Reguero, 2007; Diez y Jover, 2012; 2013). 

Las distribución de N. versicolor es vasta a lo largo del Atlántico occidental y se ve 

reflejada en la subprovincia Floridana, del Golfo de México, Nica-Colombiana, Colombo-

Venezolana, Antillas Mayores y Antillas Menores y, como parte de la subprovincia 

Brasileña (Tabla 5) (Olsson y McGinty, 1958; Houbrick, 1968; Warmke y Abbott, 1961; 

Wellington, 1974; Abbott y Dance, 1986; Faber, 1988;  Díaz-Merlano y Puyana-Hegedus, 
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1994; Pérez-Rodríguez, 1997; Vicencio-de la Cruz y González-Gandara, 2006; Cabrales y 

Fernández, 2010; Tunnell Jr. et al., 2010; Valdelamar-Villegas et al., 2013). 

En contraparte, Busycoarctum coarcatum y Nassarius acutus sólo se presentaron en 

dos subprovincias (Floridana y Golfo de México) (Tabla 5). En el caso particular de N. 

acutus, la mayoría de sus registros son de lagunas costeras y estuarios (Reguero et al., 

1993; García-Cubas y Reguero, 1995; Montagna y Kalke, 1995; Susan-Tepetlan y Aldana-

Arana, 2007). 

 

Determinación de grupos y provincias zoogeográficas en el Atlántico occidental 

Los gasterópodos de los litorales rocosos de cada una de las nueve subprovincias analizadas 

con el índice de similitud de Jaccard, dieron dos grandes grupos de subprovincias. Los 

grupos resultantes se denominaron como “Grupo 1” y “Grupo 2”. Estas zonas obtuvieron 

una similitud malacológica importante, del 82 %, debido a las características abióticas y 

bióticas que presentan. El “Grupo 1” integrado por las subprovincias: Carolinense, Golfo de 

México y la Brasileña, estuvo conformado por las 43 especies analizadas en este trabajo, a 

pesar de estar geográficamente distantes las subprovincias Carolinense y Golfo de México 

de la Brasileña. Las dos primeras subprovincias (Carolinense y Golfo de México), ubicadas 

en el norte del continente (Fig. 7) son vastas en la presencia de sistemas costeros, tales 

como ríos, lagunas costeras, humedales y estuarios, que aportan gran cantidad de 

sedimentos, nutrientes y agua dulce; lo cual favorece a la presencia y distribución de 

huevos y larvas de invertebrados marinos, ya que influyen de forma importante en los 

patrones de las especies marinas (Aguirre-Gómez, 2002). 

Entre los sistemas dulceacuícolas que influyen en la subprovincia Carolinense están 

el río Pee Dee, Savannah y St. Johns (Wilkinson et al., 2009) y en la subprovincia del 

Golfo de México se encuentran el sistema Grijalva-Usumacinta y el río Coatzacoalcos, de 

donde proceden los mayores aportes de nutrientes (Arriaga-Cabrera et al., 1998). También 

los huracanes son una fuerza importante para la dinámica ecológica en la región, son 

fenómenos que remueven los fondos oceánicos, dispersando así nutrientes y a los 

organismos planctónicos (Wilkinson et al., 2009). La tercera subprovincia dentro del 

“Grupo 1” es la Brasileña, esta se ubica al sur del continente, recibe nutrientes provenientes 

de los ríos Amazonas, Acaraú, Coari y Japurá (Emílsson, 1961; Mascarenhas et al., 1971; 
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Moreira da Silva, 1973; Mendoça, 1974; Moreira da Silva y Mendoça, 1974). El río más 

importante en esta subprovincia es el Amazonas, el cual podría funcionar como una barrera 

para la dispersión de organismos marinos, ya que la cantidad de nutrientes que aportan los 

diversos ríos que se encuentran dentro de las subprovincias que forman parte del “Grupo 1” 

influyen en los patrones de migración de las especies marinas (Aguirre-Gómez, 2002), 

principalmente entre la región sur del continente y el Caribe (Briggs, 1974). El “Grupo 2” 

estuvo conformado por 39 especies, abarca en su totalidad la porción geográfica del Caribe 

y se encuentra dividido por las subprovincias de las Antillas Mayores y Menores, Nica-

Colombiana y Colombo-Venezolana.  

La región ocupada por el “Grupo 2” posee aguas pobres en nutrientes, con un clima 

tropical seco en la parte oriental. Esta zona recibe el aporte de nutrientes únicamente en los 

márgenes costeros, provenientes principalmente de humedales de la zona caribeña de 

México (Wilkinson et al., 2009) y de los márgenes del Caribe sudamericano principalmente 

del Orinoco (Reid, 2009; Wilkinson et al., 2009). Los ríos podrían funcionar como una 

barrera para la dispersión de larvas en los márgenes del Atlántico occidental (Reid, 2009). 

Dentro de los posibles factores que determinaron la diferenciación de los grupos 1 y 

2, la temperatura superficial del agua es uno de los primeros a considerar. Dentro del 

“Grupo 1”, las temperaturas oscilan entre los 18 y los 24 °C, considerándose temperaturas 

templadas y en el “Grupo 2”, las temperaturas se consideran tropicales ya que oscilan entre 

los 22 y 27 °C (Scelzo y Boschi, 1973). El periodo de las larvas en el plancton es diferente, 

de acuerdo con las temperaturas del ambiente; según algunos autores como Thorson (1961), 

Scheltema (1971) y Petuch (2013), las larvas de especies que viven en zonas tropicales, 

donde la temperatura no baja de 20 °C, pueden vivir hasta seis meses, en lo que respecta a 

las especies de aguas templado-frías (menor a 20 °C), el periodo de vida planctónica es 

relativamente más corto, ya que en su mayoría sólo alcanzan un máximo de tres a seis 

semanas. 

Sumado a la temperatura en la que viven las especies, el desarrollo y forma de vida 

es otro factor a considerar. Dentro de los moluscos gasterópodos, el conocimiento de su 

tipo de desarrollo larvario y de sus mecanismos de desplazamiento podría ser importante en 

las agrupaciones que se dieron en este estudio. Hansen (1980) refiere que los gasterópodos 

poseen larvas planctónicas que no pueden contrarrestar la fuerza del agua durante esta fase 
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de vida, por lo cual se desplazan debido al movimiento de las corrientes que les permiten 

recorrer grandes distancias, el éxito de su desplazamiento dependerá de la duración de la 

etapa larvaria.  

Las 43 especies aquí analizadas cuentan con un desarrollo larvario en el que las 

larvas planctónicas son de nado libre (Hansen, 1980). La duración de la etapa larvaria varía 

de acuerdo con la especie y el tipo de alimentación: las planctotróficas, cuyo periodo de 

vida va desde las tres semanas hasta los seis meses; y las lecitotróficas cuyo periodo de vida 

es de hasta cuatro meses (Thorson, 1961; Scheltema, 1971; Hansen, 1980; Haszprunar, 

1995). La especie Nerita versicolor, de hábitos herbívoros desde la etapa larvaria y 

Stramonita rustica, con una alimentación carnívora, son las únicas dos especies que tienen 

presencia dentro de las nueve subprovincias analizadas, confirmando de alguna forma lo 

dicho por Thorson (1961) y Scheltema (1971) con respecto al tiempo que pueden vivir 

organismos con un desarrollo planctotrófico en las aguas del Atlántico occidental. 

Otro factor que influye en la distribución de las especies son las corrientes 

oceanográficas. Las corrientes de Yucatán, de Lazo y de la Florida (Fig. 3) tienen 

influencia dentro del golfo de México y el Atlántico Carolínico dentro del “Grupo 1”, estas 

corrientes aportan aguas cálidas, alta salinidad y gran cantidad de nutrientes a lo largo del 

golfo de México (Monreal-Gómez y Salas de León, 1997; Aguirre-Gómez, 2002). El 

movimiento de nutrientes, sedimentos y variaciones dentro de la subprovincia Brasileña 

ocurre por medio de la corriente Brasileña (Muñoz, 2009) (Fig. 8). En el “Grupo 2”, la 

corriente predominante es la Ecuatorial; este sistema de corrientes es el encargado del 

desplazamiento de nutrientes y organismos a lo largo del Caribe, lo cual ocurre a través de 

la parte norte de este sistema de corrientes Ecuatoriales (Vermeij y Rosenberg, 1993; 

Aguirre-Gómez, 2002) (Fig. 8).  
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Figura 8. Principales corrientes marinas en el mundo. Tomada de University Corporation for 

Atmospheric Research (UCAR). Modificado de Muñoz, 2009. 

 

Debido a todo lo anterior se puede inferir que el movimiento de las corrientes en el 

Atlántico occidental, sumado a la capacidad de desplazamiento de las larvas de las especies 

de los grupos 1 y 2, reduce los fenómenos de aislamiento geográfico (Floeter y Gasparini, 

2000), es por esto que se pueden observar casi las mismas especies entre los grupos. El 

patrón de distribución de las especies analizadas en este estudio fue el mismo al encontrado 

por otros autores, donde las especies presentan una distribución amplia a lo largo de los 

diversos litorales del Atlántico occidental. Esta similitud probablemente está determinada 

por las condiciones ambientales presentes en la región tropical y subtropical del este del 

continente americano principalmente, ya que es donde se encuentran la mayoría de las 

especies y grupos formados. 

Por otra parte, es interesante resaltar que algunas especies registradas en este trabajo 

(Cerithium litteratum, Echinolittorina lineolata, Epitonium lamellosum, Engina turbinella 

y Mitrella ocellata) han sido registradas en otros continentes (Europa, África y Asia), estas 

especies tienen en común la presencia de un mismo tipo de larva denominada larva 

teleplánica (Scheltema, 1971). La larva teleplánica tiene la capacidad de dispersarse a 

través de largas distancias de un extremo del Atlántico al otro (Scheltema, 1971; Vermeij y 

Rosenberg, 1993). La presencia de especies denominadas como teleplánicas es importante 

ya que estas pueden lograr la colonización de nuevos ambientes. Este tipo de especies usan 

las corrientes marinas y factores como la transportación por medio de animales o varios 

objetos para su desplazamiento (Scheltema y Williams, 1983). Las larvas de tipo 
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teleplánicas presentan al menos un periodo de vida de cuatro meses para poder desplazarse 

de un lado del Atlántico al otro en ambas direcciones, deben presentar algunas 

modificaciones en su morfología para poder soportar la gran cantidad de tiempo que pasan 

dentro del plancton (Scheltema, 1971).  

Otros factores importantes cuando se analiza la distribución de las especies, aparte 

de las condiciones del ambiente, son la historia biogeográfica de las regiones y la biología 

de las especies (Díaz-Merlano, 1995), el tipo de sustratos en las regiones y las temperaturas 

de cada zona (Petuch, 2013). Sumado a estas condiciones se debe tomar en cuenta la 

posible influencia del daño ambiental provocado por actividades humanas como la 

contaminación, las construcciones, la descarga de aguas negras al mar entre otras 

actividades (Jablonski, 1986).  
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CONCLUSIONES 

Este trabajo constituye una aportación al estudio de los patrones zoogeográficos de las 

especies de gasterópodos del litoral rocoso de Veracruz y su distribución a lo largo del 

Atlántico occidental.  

Se recolectaron e identificaron un total de 4356 gasterópodos en las tres localidades de 

estudio, los organismos recolectados se distribuyeron en 43 especies. Las especies más 

abundantes fueron Lottia antillarium (34.58% de la abundancia total), Echinolittorina 

lineolata (33.37%) y Echinolittorina ziczac (17.15%); estas especies se caracterizan por 

soportar condiciones ambientales cambiantes y encontrarse en una variedad de sustratos 

rocosos. 

Los valores de riqueza y diversidad (este último referido como índice de Shannon) entre 

las tres localidades fueron contrastantes. Montepío registro los valores más altos de estos 

parámetros, seguido del Puerto de Veracruz y por último Tuxpan. Estudios previos en 

Montepío indican que es  una zona con una marcada temporalidad y con una tasa alta de 

recambio de especies de invertebrados que trae como consecuencia una mayor diversidad y 

riqueza de organismos. 

Al analizar la distribución malacológica del Atlántico occidental, se determinó que dos 

especies Nerita versicolor y Stramonita rustica están registradas a lo largo del Atlántico 

occidental. 

Con base en el índice de similitud de Jaccard, se identificaron dos grandes grupos de 

subprovincias zoogeográficas, denominados “Grupo 1” y “Grupo 2” localizados a lo largo 

del Atlántico occidental. La determinación de ambos grupos fue mediante una similitud del 

82%.  

El “Grupo 1” lo conformaron las subprovincias del Golfo de México, Carolinense y 

Brasileña con el total de las especies. El “Grupo 2” incluyo a las subprovincias de las 

Antillas Mayores, Antillas Menores, Nica-Colombiana y Colombo-Venezolana (39 

especies). 

 La diferencia principal entre ambos grupos fueron los aportes de nutrientes, 

sistemas costeros, la temperatura superficial del agua, así como la capacidad de dispersión 

de las especies a lo largo del Atlántico occidental.  
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Se sugiere analizar la fauna malacológica a esta escala espacial con un mayor detalle para 

generar un mayor número de información la cual permita tener un conocimiento más 

amplio, concreto y actualizado en cuanto a la distribución y los patrones zoogeográficos de 

las diferentes especies de gasterópodos. 
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