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RESUMEN 

 

 

 Con el propósito de conocer la riqueza específica y la abundancia de los 

anfípodos bentónicos de la Reserva de la Biosfera Arrecife Sian Ka´an, Quintana Roo; 

se realizó un muestreo en junio de 2015 con equipo de buceo autónomo SCUBA, donde 

se recolectaron diferentes sustratos: macroalgas, pastos marinos, pedacera de coral, 

esponjas, macroalgas-coral, Octocoral y sedimento en 4 sitios de muestreo en el  Área 

Natural Protegida. Los anfípodos se cuantificaron y se analizaron taxonómicamente con 

la ayuda de claves taxonómicas y guías ilustradas en el Laboratorio de Crustáceos de la 

FES Iztacala. Se cuantificaron 3,273 organismos pertenecientes a 62 especies, 33 

géneros, 19 familias y 2 subórdenes; de los cuales el 97.1% corresponde al Suborden 

Senticaudata y el 2.9% al Suborden Amphilochidea. Las especies Stenothoe minuta y 

Chelorchestia forceps fueron registros nuevos para el Mar Caribe, mientras que las 

especies Tantena zlatarskii y Leucothoe ubouhu presentaron ampliación en el ámbito 

geográfico hacia el Caribe Occidental. Las familias más representativas en cuanto a 

riqueza de especies fueron: Aoridae (11 especies), Leucothoidae (10 spp.) y Maeridae 

(10 spp.); por otro lado, las familias con abundancia mayor fueron: Maeridae (2,452 

org.), Photidae (191 org.), Chevaliidae (189 org.), Ampithoidae (127 org.), Ischyroceridae 

(112 org.) y Aoridae (88 org.). En cuanto a los sustratos, las Macroalgas y la Pedacería 

de coral presentaron la riqueza  de familias  (16 y 10 respectivamente), así como la 

riqueza especifica mayor (50 especies en macroalgas y 25 spp. en pedacera de coral). 

En cuanto a la abundancia, la mayor cantidad de anfípodos se presentó en macroalgas 

(68.13%), este sustrato proporciona refugio, alimento y sitio de reproducción, además de 

que presentó una cobertura amplia en la Reserva de la Biósfera Arrecife Sian Ka´an. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Superorden Peracarida es uno de los grupos de crustáceos más 

representativos por su abundancia y biodiversidad (Spears et al. 2005). Estos 

crustáceos se encuentran principalmente en los fondos marinos desde la costa hasta el 

mar profundo donde forman parte de las comunidades marinas (Winfield y Ortiz, 2003). 

Los peracáridos se caracterizan por la presencia de una lacinia mobilis, por la 

modificación del primer par de apéndices torácicos, como maxilípedos, y por la 

existencia de oosteguitos en los pereiópodos 3-7, formando un marsupio o bolsa 

incubadora en las hembras; además, no presentan estadios larvales, por lo que su 

desarrollo es directo. Dependiendo del tipo de hábitat, estos organismos presentan 

adaptaciones que les permiten ser eficientes; por ejemplo, apéndices excavadores para 

sustratos blandos, glándulas de pegamento en los pereiópodos para la construcción de 

madrigueras con forma de tubo, y estructuras para sujetarse, como los simbiontes, 

parásitos, incluyendo los sustratos duros (Thiel e Hinojosa, 2009).  

         El Orden Amphipoda incluye a crustáceos principalmente marinos con tallas que 

oscilan entre 1 mm hasta 20 cm y una distribución batimétrica variable; desde el nivel 

supramareal hasta cerca de los 10,000 metros de profundidad (Winfield y Ortiz, 2003). 

Después de los isópodos, los anfípodos representan el segundo grupo más importante 

dentro de los peracáridos, con base en el número de especies y en la abundancia 

(Winfield y Ortiz, 2011). Estos organismos constituyen un grupo con adaptaciones 

morfológicas y fisiológicas que les han permitido establecerse en hábitats marinos, 

salobres y terrestres a través del tiempo (Myers, 1997). Los anfípodos carecen de 

caparazón y su cuerpo se divide en cuatro regiones principales: la cabeza, el pereión 

con siete segmentos, el pleón con tres segmentos, y el urosoma con tres segmentos 

(Brusca y Brusca, 1990) (Fig. 1).  
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Figura 1. Morfología básica de un anfípodo (vista lateral). Tomado de Muciño-Reyes, 2017. 

La importancia de los anfípodos está presente en la bioturbación, ya que 

promueven el intercambio gaseoso (oxígeno y nitrógeno) entre la columna de agua y el 

fondo marino, al remover grandes cantidades de sedimento y así facilitar la 

remineralización de la materia orgánica (Gardner et al., 1993). También modifican las 

características del fondo marino al consumir la vegetación sumergida y transformarla en 

detritus, que es aprovechado como alimento para otros animales (Heard, 1982). Es un 

grupo de alta abundancia, gran riqueza de especies y amplia distribución, por lo que 

juega un papel relevante en la ecología de hábitats rocosos y fondos blandos (De la 

Ossa-Carretero et al., 2011). Forman parte importante del intercambio energético de la 

cadena trófica como recurso de muchos depredadores, siendo un eslabón fundamental 

entre los productores primarios, secundarios y niveles tróficos superiores como peces, 

aves (pingüinos) y mamíferos (Legeżyńska et al., 2012), y como bioindicadores debido a 

su sensibilidad a la contaminación y a una variedad de tóxicos (Bellan-Santini, 1980). 

         Los anfípodos habitan principalmente el fondo marino, en los sistemas 

arrecifales constituyen uno de los grupos más exitosos y llamativos entre los peracáridos 

por sus formas y colores variados. Asimismo, en estos ambientes, se les puede 
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encontrar en coral vivo, pedacera de coral, macroalgas, esponjas, pastos marinos, 

sedimento e inclusive en invertebrados sésiles (Thomas, 1993b). En sistemas arrecifales 

representan un grupo dominante de pequeños crustáceos con una diversidad biológica y 

abundancia elevadas gracias al éxito reproductivo y a los patrones gregarios (Thomas, 

1993a). Además, algunas especies de anfípodos habitan en este ambiente como 

especies incrustantes (Winfield et al., 2007). Así mismo, los anfípodos en arrecifes 

coralinos usan distintos sustratos para su protección (macroalgas, esponjas, restos de 

madera, sedimento), alimentación (macroalgas y esponjas) y transporte (fragmentos de 

coral y agregados de algas) (Poore et al., 2000; Winfield y Escobar-Briones, 2007). 

          Los arrecifes de coral albergan a más de 100,000 especies de invertebrados y 

vertebrados (Hugdson et al., 2008). A pesar de la importancia ecológica, social y 

económica de los mismos, ciertos factores han ocasionado su destrucción (Freiwald, 

2004). Por ello, la mayoría de los arrecifes de coral en México están protegidos bajo 

alguna categoría de Área Natural Protegida (ANP).  

         En la Península de Yucatán existen arrecifes coralinos que bordean el litoral del 

estado de Quintana Roo y que continúan hasta Belice. Este complejo arrecifal de tipo 

barrera incluye islas y cayos, denominándosele Sistema Arrecifal Mesoamericano, 

considerada como la segunda barrera más grande del mundo (UNEP/IUCN, 1988). 

         Dentro de este sistema podemos encontrar la Reserva de la Biosfera Arrecifes de 

Sian Ka’an, ubicado en la costa central del estado de Quintana Roo. Este arrecife está 

constituido por una plataforma angosta de origen reciente que se eleva desde el fondo 

marino, la cual sirve de base a diversas formaciones coralinas arrecifales en las que 

habita una gran diversidad de especies de vertebrados e invertebrados asociados a los 

corales escleractinios, gorgonáceos, alcionarios y macroalgas. Dicha reserva de la 

biosfera presenta una longitud de 110 km que contiene una gran variedad de 

ecosistemas altamente biodiversos (CONANP, 2007), y se ubica en el mar territorial del 

Caribe frente a las costas de los municipios de Tulum y Felipe Carrillo Puerto 

(SEMARNAT, 2014).  
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ANTECEDENTES 
 

Ortiz (1976a, b, c, d, e, f; 1979) documentó las especies de anfípodos del litoral de 

Cuba y describió diversas especies en esta región; además, publicó 32 especies de 

anfípodos bentónicos agrupadas en 17 familias y 30 géneros en el oeste de Florida, la 

Bahía de Campeche y el noroccidente del Mar Caribe (MC). Más tarde (Ortiz, 1994), 

publicó la primera clave gráfica para la identificación de los 137 géneros de anfípodos 

bentónicos costeros de las Bermudas, los sectores noreste, noroeste y parte del sureste 

del Golfo de México (GMx), así como la región noroccidental del MC. 

En Isla Mujeres, Campos-Vázquez (2000) registró tres especies de anfípodos: 

Leucothoe spinicarpa, Elasmopus rapax y Maera inaequipes, asociados a macroalgas. 

En la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro, Quintana Roo, Oliva-Rivera 

(2003) registró 26 especies de anfípodos distribuidos con base en la complejidad 

estructural y la heterogeneidad del ambiente, adicional a la cubierta vegetal, al tamaño 

de grano medio en el sedimento y al contenido de materia orgánica. 

Paz-Ríos et al. (2013a, b) realizaron muestreos en Isla Pérez, Arrecife Alacranes, 

Yucatán, contribuyendo con el conocimiento de los anfípodos registrados del sureste del 

GMx. Además, Paz-Ríos y Ardisson (2013) dieron a conocer una lista actualizada de los 

anfípodos de la plataforma continental de Yucatán, y un análisis zoogeográfico de los 

anfípodos del GMx. 

Recientemente, en el sureste del GMx, Ortiz y Winfield (2014) describieron la 

especie Sisalia carricarti, describiendo un género nuevo para la ciencia. Por otro lado, 

Paz-Ríos y Ardisson (2014a, 2014b) describieron las especies Dulichiella celestun y 

Elasmopus yucalpeten, las cuales fueron recolectadas en Puerto Progreso, al norte de la 

península de Yucatán.  

Winfield et al. (2015) dieron a conocer la diversidad de anfípodos asociados a 

boyas y pilotes de Puerto Progreso, Yucatán; de las cuales Bemlos barnardi (Ortiz y 

Nazabal, 1988) representó un registro nuevo para el GMx. 
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Posteriormente, Monroy-Velázquez et al. (2017) estudiaron los peracáridos 

crípticos del Parque Nacional Puerto Morelos, donde obtuvieron 72 especies de 

anfípodos en pedacera de coral, destacando Chevaliidae con la abundancia mayor 

(463). Finalmente, Rojas-Franco (2017) realizo un estudio en ese mismo arrecife, 

colectando 70 especies de anfípodos y Maeridae como la familia con mayor riqueza 

especifica 

          A pesar de las trabajos realizados para conocer la biodiversidad, abundancia y 

distribución de los anfípodos bentónicos en sistemas arrecifales, existen muy pocas 

investigaciones sobre estos organismos en el Caribe mexicano; por lo que este estudio 

contribuye al conocimiento de estos crustáceos, incluyendo la biodiversidad, la 

abundancia y la distribución en el sector norte de la Reserva de la Biosfera Arrecife Sian 

Ka’an,  Quintana Roo; considerando además, los registros nuevos y las ampliaciones 

del ámbito geográfico de algunas especies de estos peracáridos en el Mar Caribe. 

 
OBJETIVOS 

 
General 

 Analizar la biodiversidad, la abundancia y distribución de los anfípodos 

bentónicos asociados al sector norte de la Reserva de la Biosfera Arrecife Sian 

Ka´an, Quintana Roo. 

Particulares 

 Elaborar un listado taxonómico de las especies de los anfípodos recolectados. 

 Establecer la abundancia relativa de las familias y especies en los sitios y los 

sustratos recolectados.  

 Cuantificar la riqueza de especies y de familias de anfípodos en el área de 

estudio. 

 Determinar los registros nuevos y ampliaciones del ámbito geográfico de las 

especies de anfípodos identificadas. 
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HIPÓTESIS 

La Reserva de la Biosfera Arrecife Sian Ka´an presenta una variedad amplia de 

sustratos, por lo que se esperaría encontrar una gran diversidad biológica, abundancia 

alta y una distribución amplia de anfípodos bentónicos asociados a los sustratos. 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

La Reserva de la Biósfera Sian Ka´an se localiza en el estado de Quintana Roo, 

con una extensión calculada en 528,000 hectáreas; de las cuales 120,000 pertenecen a 

la Reserva de la Biósfera Arrecife Sian Ka´an, en el ambiente marino. Ocupa una 

planicie calcárea parcialmente emergida que desciende gradualmente hacia el mar, 

formando una gradiente que va de sitios secos hasta inundables. En este gradiente se 

desarrollan las selvas medianas, selvas bajas, selvas inundables, marismas y 

manglares. También existen lagunas salobres, zonas oceánicas someras y arrecifes 

coralinos. El área presenta las oquedades y desniveles característicos del sustrato 

calcáreo y contiene variaciones como son los cenotes, lagunas, cayos y ojos de agua. 

Todo ello conforma un complicado sistema hidrológico con una notable variedad de 

ambientes y de vida silvestre. Así mismo, está reserva se encuentra dentro de la unidad 

orogénica Plataforma Yucateca, caracterizada por ser plana, con una suave e 

imperceptible inclinación de sur a norte y sin elevaciones importantes. La barrera 

arrecifal de la Reserva de la Biósfera Arrecife Sian Ka'an, con 110 km de longitud, forma 

parte del segundo arrecife más largo del mundo; alberga gran cantidad de especies 

marinas, muchas de importancia económica (SEMARNAT, 2014) (Fig. 2). 

 El clima es en general cálido subhúmedo. La temperatura media anual es de 26° 

C y la precipitación media es de 1,300 mm anuales. Los meses más calientes son julio y 

agosto y el más frío es enero. La oscilación térmica anual es de 4.8° C. Se distingue una 

época de sequía de diciembre a abril. La región está localizada dentro de la zona 

ciclónica tropical del Caribe, y los vientos dominantes tienen una dirección este-sureste. 

Exceptuando la presencia eventual de los ciclones, la temperatura media mensual es 

siempre superior a 22° C, la media anual de 26.5° C (INE, 1993). El crecimiento coralino 
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cubre desde la superficie hasta los 45 metros de profundidad, alcanzando su punto 

máximo alrededor de los 25 metros. Comprende oleaje bajo-medio con marea diurna y 

vientos del sureste-noreste.  

 

Figura 2. Mapa de la Reserva de la Biosfera Arrecife Sian ka´an. 

  

Sian Ka'an incluye las principales comunidades propias de la península de 

Yucatán y el Caribe y se sitúa como una zona de transición que permite una diversidad 

de ambientes en donde se desarrollan organismos tanto mesoamericanos como 

antillanos, entre ellos la plataforma arrecifal que abarca hasta la isobata de 50 m hacia 

mar abierto (SEMARNAT, 2014). 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Trabajo de campo 

Se establecieron 4 sitios de muestreo: 2 en la zona Pez Maya y 2 en la zona Boca 

Paila (Fig. 2). La recolección de organismos se realizó manualmente con ayuda de 

equipo de buceo autónomo (SCUBA) entre los 0.5 y 20 m de profundidad. En cada sitio 

se recolectaron muestras de esponjas, pedacera de coral, fondo suave, octocorales, 

macroalgas y pastos marinos, estos dos últimos por el método de poda que incluyó 

cortar toda la masa foliar desde la parte basal; con base en el permiso de colecta 

científica DGOPA/051/15. 

Posteriormente, las muestras de cada sustrato se colocaron en bolsas de plástico 

previamente etiquetadas. A bordo de la embarcación se les agregó gotas de solución 

alcohol-formol al 1:1 a cada bolsa para liberar y obtener los organismos asociados. 

Finalmente, cada una de las muestras fue filtrada con ayuda de un tamiz de 500 

µm. Posteriormente, se fijaron con etanol al 70% y fueron almacenados en frascos 

debidamente etiquetados para su traslado al Laboratorio de Crustáceos de la FES 

Iztacala-UNAM. 

 

Trabajo de Laboratorio 

 En el laboratorio de Crustaceos de la FES Iztacala-UNAM, los organismos fueron 

separados e identificados hasta nivel específico con ayuda de microscopios óptico y 

estereoscópico, y con base en las claves de Barnard y Karaman (1991), Ortiz (1991), 

LeCroy (2000, 2002, 2004, 2007), Bousfield y Hoover (1997), Lowry y Stoddart (1997), 

Ortiz et al. (2002, 2004), Winfield et al. (2007b) y Myers y Lowry (2017). Para la 

determinación, se hicieron microdisecciones para analizar los caracteres morfológicos 

fundamentales: mandíbulas, maxilas 1 y 2, labios y maxilípedos, así como los apéndices: 

gnatópodos, pereiópodos, pleópodos, urópodos y telson. 
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Trabajo de Gabinete 

Se realizó un listado taxonómico de las especies de anfípodos bentónicos con 

base en la propuesta filogenética de Lowry y Myers (2017), donde se consideran a los 

subórdenes Ingolfielidea, Pseudoingolfielidea, Hyperiidea, Colomastigidea, 

Hyperiopsidea, Amphilochidea y Senticaudata. Ésta clasificación se fundamenta en un 

análisis cladístico de caracteres morfológicos y estados del carácter, propone a los 

organismos del Suborden Senticaudata como un grupo monofilético definido por la 

presencia de setas robustas en los ápices de los urópodos 1 y 2, la ausencia de un 

cepillo de setas en la antena 2, flagelo elongado en machos, y la ausencia de calinoporo 

complejo en la antena 1. No obstante que dicha clasificación no está terminada, es la 

más empleada actualmente en el estudio de los anfípodos. Una vez que se determinaron 

las especies, se compararon con otras especies documentadas previamente en el Mar 

Caribe, diferenciando los registros nuevos y/o las ampliaciones del ámbito geográfico; 

para determinar esto, se tomaron en cuenta la propuesta de las Ecorregiones del Mar 

Caribe de Martin et al. (2013). 

 

ECORREGIONES PAISES QUE LO CONFORMAN 

Caribe occidental México, Belice, Guatemala y Honduras 

Caribe Sudoriental Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia 

Caribe del Sur Aruba, Bonaire, Curazao, Venezuela y Trinidad & Tobago 

Antillas mayores Cuba, Islas Caimán, Jamaica, Hispaniola y Puerto Rico 

Caribe Oriental Antillas menores 
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RESULTADOS 

 

Se cuantificaron un total de 3,273 organismos de anfípodos bentónicos en la 

Reserva de la Biosfera Arrecife Sian Ka’an, agrupados en dos subórdenes (Senticaudata 

y Amphilochidea), 19 familias, 33 géneros y 62 especies. 

 

Listado taxonómico 

 

Filo Arthropoda Von Siebold, 1848 

Subfilo Crustacea Brünnich, 1772 

Superclase Multicrustacea Regier et al., 2010 

Clase Malacostraca Latreille, 1802 

Subclase Eumalacostraca Grobben, 1892 

Superorden Peracarida Calman, 1904 

Orden Amphipoda Latreille, 1816   

       Suborden Senticaudata Lowry & Myers, 2013 

          Infraorden Talitrida Rafinesque, 1815 (Serejo 2004) 

              Superfamilia Talitroidea Rafinesque, 1815 (Bulycheva 1957) 

                Familia Hyalidae Bulycheva, 1957 

                   Subfamilia Hyalinae Bulyčeva, 1957 

                       Parhyale hawaiensis (Dana, 1853) 

                       Protohyale sp. 

                 Familia Talitridae Rafinesque, 1815 

                       Chelorchestia forceps Smith & Heard, 2001 

          Infraorden Corophiida Leach, 1814 (sensu Lowry & Myers, 2013) 

            Parvorden Corophiidira Leach, 1814 (sensu Lowry & Myers, 2013) 

              Superfamilia Aoroidea Stebbing, 1899 

                  Familia Aoridae Stebbing, 1899 

                       Bemlos dentischium (Myers, 1977) 

                       Bemlos kunkelae (Myers, 1977) 

                       Bemlos mackinneyi (Myers, 1978) 
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                       Bemlos spinicarpus inermis (Myers, 1979) 

                       Bemlos spinicarpus spinicarpus (Pearse, 1912) 

                       Bemlos unicornis (Bynum & Fox, 1977) 

                       Globosolembos smithi (Holmes, 1905) 

                       Lembos unifasciatus reductus Myers, 1979 

                       Lembos unifasciatus unifasciatus Myers, 1977 

                        Plesiolembos rectangulatus (Myers, 1977) 

                       Plesiolembos sp. 

             Superfamilia Chevalioidea Myers & Lowry, 2003 

                  Familia Chevaliidae Myers & Lowry, 2003 

                       Chevalia carpenteri Barnard & Thomas, 1987 

                       Chevalia mexicana Pearse, 1913 

             Superfamilia Corophioidea Leach, 1814 

                 Familia Ampithoidae  

                    Subfamilia Ampithoinae Boeck, 1871 

                      Ampithoe longimana Smith, 1873 

                      Ampithoe ramondi Audouin, 1826 

                       Pseudamphithoides bacescui Ortiz, 1976 

             Parvorden Caprellidira Leach, 1814 (sensu Lowry & Myers, 2013) 

                Superfamilia Caprelloidea Leach, 1814 

                    Familia Podoceridae Leach, 1814 

                       Podocerus kleidus Thomas & J.L. Barnard, 1992 

             Superfamilia Photoidea Boeck, 1871 

                Familia Ischyroceridae Stebbing, 1899 

                   Subfamilia Ischyrocerinae Stebbing, 1899 

                     Tribu Siphonoecetini Just, 1983 

                         Ericthonius brasiliensis (Dana, 1853) 

                         Ericthonius sp. 

                Familia Photidae Boeck, 1871 

                         Audulla chelifera Chevreux, 1901 

                         Latigammaropsis atlantica (Stebbing, 1888) 
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           Infraorden Hadziida Karaman, 1943 

              Parvorden Hadziidira Karaman, 1932  

                  Superfamilia Hadzioidea Karaman, 1943 (Bousfield, 1983) 

                     Familia Maeridae Krapp-Schickel, 2008 

                          Ceradocus (Denticeradocus) sheardi Shoemaker, 1948 

                          Ceradocus shoemakeri Fox, 1973 

                          Ceradocus sp.  

                          Elasmopus balkomanus Thomas & Barnard, 1988 

                          Elasmopus levis (Smith, 1873) 

                          Elasmopus rapax Costa, 1853 

                          Elasmopus sp. 

                          Quadrimaera miranda (Ruffo, Krapp-Schickel & Gable, 2000) 

                          Quadrimaera quadrimana (Dana, 1852) 

                          Quadrimaera sp. 

                     Familia Nuuanuidae Lowry & Myers, 2013 

                          Nuuanu muelleri (Ortiz, 1976) 

                          Nuuanu sp. 

                  Superfamilia Calliopioidea Sars, 1895 

                      Familia Pontogeneiidae Stebbing, 1906 

                           Nasageneia bacescui Ortiz & Lalana, 1994 

                           Eusiroides sp. 

 

      Suborden Amphilochidea Boeck, 1871 

          Infraorden Amphilochida Boeck, 1871 

             Parvorden Oedicerotidira Ledoyer, 1973 

                Superfamilia Oedicerotoidea Lilljeborg, 1865b (Bousfield, 1979) 

                  Familia Oedicerotidae Lilljeborg, 1865b 

                          Westwoodilla longimana Shoemaker, 1934 

              Parvorden Eusiridira Stebbing, 1888 

                 Superfamilia Eusiroidea Stebbing, 1888 (Bousfield, 1979) 

                   Familia Bateidae Stebbing, 1906 
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                           Batea carinata (Shoemaker, 1926) 

              Parvorden Amphilochidira Boeck, 1871 

                 Superfamilia Amphilochoidea Boeck, 1871 

                     Familia Amphilochidae Boeck, 1871 

                          Gitana dominica Thomas & Barnard, 1990 

                            Hourstonius laguna (McKinney, 1978) 

                            Apolochus sp.  

                     Familia Stenothoidae Boeck, 1871 

                            Stenothoe minuta Holmes, 1905 

                            Stenothoe valida Dana, 1852 

                Superfamilia Leucothoidea Dana, 1852 (Bousfield, 1979) 

                     Familia Leucothoidae Dana, 1852 

                            Anamixis cavatura Thomas, 1997 

                            Anamixis hanseni Stebbing, 1897 

                            Anamixis sp. 

                            Leucothoe ashleyae Thomas & Klebba, 2006 

                            Leucothoe barana Thomas & Klebba, 2007 

                             Leucothoe garifunae Thomas & Klebba, 2007 

                             Leucothoe kensleyi Thomas & Klebba, 2005 

                             Leucothoe laurensi Thomas & Ortiz, 1995 

                             Leucothoe ubouhu Thomas & Klebba, 2007 

                             Leucothoe sp. 

           Infraorden Lysianassida Dana, 1849 

              Parvorden Synopiidira Dana, 1852 

                 Superfamilia Dexaminoidea Leach, 1814 (Bousfield, 1979) 

                      Familia Dexaminidae Leach, 1814 

                         Subfamilia Dexamininae Leach, 1814 

                              Dexaminella sp. 

                 Superfamilia Synopioidea Dana, 1852 (Bousfield, 1979) 

                      Familia Ampeliscidae Krøyer, 1842 

                              Ampelisca burkei Barnard & Thomas, 1989 
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                              Ampelisca schellenbergi Shoemaker, 1933 

                              Ampelisca sp. 

               Parvorden Lysianassidira Dana, 1849 

                   Superfamilia Lysianassoidea Dana, 1849 (Bousfield, 1979) 

                        Familia Lysianassidae Dana, 1849 

                           Subfamilia Lysianassinae Dana, 1849 

                              Concarnes concavus (Shoemaker, 1933) 

                              Lysianopsis alba Holmes, 1905 

                              Tantena zlatarskii Ortiz, Lalana & Varela, 2007 

 

Análisis de resultados: Riqueza y Abundancia 

 

El Suborden Senticaudata presentó el número mayor de familias con 11, mientras 

que el Suborden Amphilochidea tuvo 8. Asimismo, la abundancia mayor se presentó en 

el Suborden Senticaudata con 3,178 individuos, pertenecientes a 20 géneros y 38 

especies, equivalente al 97.1%. Por otro lado, el Suborden Amphilochidea presentó 95 

individuos pertenecientes a 13 géneros y 24 especies representando el 2.9% (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Riqueza y abundancia de anfípodos de los subórdenes Amphilochidea y Senticaudata 

 Amphilochidea Senticaudata 

Familias 8 11 

Géneros 13 20 

Especies 24 38 

Abundancia 95 ind. (2.9%) 3,178 ind. (97.1%) 
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a) Suborden Amphilochidea 

 

 

La familia con la riqueza especifica mayor fue Leucothoidae con 10 especies, 

seguida de las familias Amphilochidae, Ampeliscidae y Lysianassidae s. s. (3 especies 

cada una). Mientras que las familias más abundantes fueron Leucothoidae, 

Amphilochidae, Dexaminidae y Lysianassidae s.s. sumando el 79.8% de la abundancia 

total (Tabla 2). Las especies más abundantes fueron Leucothoe barana, Apolochus sp., 

Dexaminella sp., Concarnes concavus, Leucothoe kensleyi, y Leucothoe ashleyae (Fig. 

3). 

 

 

Tabla 2. Riqueza específica y abundancia de las familias del Suborden Amphilochidea 

FAMILIAS Riqueza 

especifica 

Abundancia 

total 

Abundancia 

relativa (%) 

Ampeliscidae 3 5 5.2 

Amphilochidae 3 21 22.1 

Bateidae 1 2 2.1 

Dexaminidae 1 10 10.5 

Leucothoidae 10 43 45.3 

Lysianassidae 3 10 10.5 

Oedicerotidae 1 1 1.1 

Stenothoidae 2 3 3.2 

Total 24 95 100 
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Figura 3. Especies de anfípodos con la abundancia relativa mayor del Orden Amphilochidea.  

 

b) Suborden Senticaudata 

 

Las familias que presentaron la riqueza de especies mayor fueron Aoridae con 11 

especies, Maeridae con 10, Ampithoidae con 3 y, Chevaliidae, Hyalidae, Ischyroceridae, 

Nuuanuidae, Photidae y Pontogeneiidae con 2 especies cada una; mientras que las 

familias que presentaron la riqueza menor fueron Podoceridae y Talitridae con solo una 

especie cada una. Así mismo, la familia que presentó la abundancia mayor fue Maeridae 

con 2,452 individuos, equivalente al 77.16% (Tabla 3). 

 Las especies más abundantes dentro del suborden Senticaudata fueron 

Elasmopus sp., Quadrimaera miranda, Quadrimaera quadrimana, Chevalia mexicana, 

Latigammaropsis atlántica y Elasmopus rapax, sumando el 87.89% de la abundancia 

total (Fig. 4). 
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Tabla 3. Riqueza de especies y abundancia de las familias del Suborden Senticaudata 

Familia 

Riqueza 

específica Abundancia 

Abundancia 

relativa (%) 

Ampithoidae 3 127 4.00 

Aoridae 11 88 2.77 

Chevaliidae 2 189 5.95 

Hyalidae 2 5 0.16 

Ischyroceridae 2 112 3.52 

Maeridae 10 2452 77.16 

Nuuanuidae 2 3 0.09 

Photidae 2 191 6.01 

Podoceridae 1 7 0.22 

Pontogeneiidae 2 3 0.09 

Talitridae 1 1 0.03 

Total 38 3178 100 

 

 

Figura 4. Anfípodos con la abundancia relativa mayor del Suborden Senticaudata.  
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Sustratos 

 

La riqueza mayor de familias se presentó en las macroalgas con 16 familias; 

seguida de pedacera de coral y la asociación macroalgas-coral con 10 familias en cada 

uno; mientras que la riqueza menor se presentó en las esponjas con solo 3 familias (Fig. 

5). 

 

 

Figura 5. Riqueza de familias por sustrato. 

 

 La familia Maeridae fue la única que se presentó en todos los sustratos; seguida 

de Photidae e Ischyroceridae, las cuales se presentaron en 6 de los 7 sustratos 

recolectados (Tabla 4). Por otro lado, las familias Ampeliscidae, Hyalidae, Nuuanuidae, 

Oedicerotidae, Podoceridae y Talitridae solo se presentaron en 1 sustrato (Tabla 4). 

Así mismo, en esponjas las familias que tuvieron la riqueza de especies mayor 

fueron Maeridae (2 especies). En macroalgas Aoridae (10), Maeridae (9) y Leucothoidae 

(8). En pedacera de coral Aoridae (6), Leucothoidae (4) y Maeridae (4). En octocorales, 
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Maeridae (4) e Ischyroceridae (2). En sedimento, Aoridae y Chevaliidae presentaron 2 

especies cada una. 

 En las macroalgas-coral, la familia Maeridae presentó 5 especies, seguida de 

Amphilochidae, Ischyroceridae, Leucothoidae, Aoridae y Photidae, todas con 2 especies 

(Tabla 4).  

La riqueza específica mayor se presentó en las macroalgas (50 especies), 

seguida de la pedacería de coral (25 especies); por otro lado, la riqueza de especies 

menor se encontró en los pastos marinos (8), sedimento (8) y esponjas (4) (Tabla 4).  

 

Tabla 4. Riqueza especifica de anfípodos en sustratos de la Reserva de la Biosfera Arrecife Sian Ka´an. 

 

Familia Esponja Macroalgas 

Pedacería 

de coral 

Pastos 

marinos Octocoral Sedimento 

Macroalgas 

con coral 

         

  
  
  
 A

m
p

h
ilo

c
h

id
e

a
 

Ampeliscidae - 3 - - - - - 

Amphilochidae - 3 - - - - 2 

Bateidae - 1 - - - - 1 

Dexaminidae 1 1 1 - 1 - - 

Ischyroceridae - 2 2 2 2 1 2 

Leucothoidae - 8 4 3 - - 2 

Oedicerotidae - 1 - - - - - 

Stenothoidae - 2 - - - - - 

 

  

       

  
  

S
e
n
ti
c
a
u
d

a
ta

 

Ampithoidae - 3 2 1 1 - 1 

Aoridae - 10 6 - - 2 2 

Chevallidae - 1 - - - 2 - 

Hyalidae - - - - - - 2 

Lysianassidae - 2 - - - 1 - 

Maeridae 2 9 4 2 4 1 5 

Nuuanuidae - - 2 - - - - 

Photidae 1 2 2 - 1 1 2 

Podoceridae - 1 - - - - - 

Pontogeneiidae - 1 1 - - - 1 

Talitridae - - 1 1 - - - 

 
Riqueza 

especifica 4 50 25 8 9 8 20 
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El número mayor de anfípodos se recolectó en las macroalgas (68.13%), y 

macroalgas con coral (19.49%), sumando el 87.63% de la abundancia total; a diferencia 

de los pastos marinos y las esponjas con la abundancia menor (menos del 1% de la 

abundancia total) (Fig. 6). 

 

 

 

Figura 6. Abundancia relativa de anfípodos por sustrato recolectado. 

 

En el sedimento, Chevalia mexicana presentó la abundancia mayor con el 59%, 

mientras que en los demás sustratos más de una especie fueron dominantes; tal es el 

caso de las macroalgas, donde Elasmopus sp., obtuvo el 38% del total de la abundancia, 

seguido de Quadrimaera quadrimana con el 24%. Asimismo, Quadrimaera miranda 

estuvo presente en todos los sustratos recolectados (Tabla 5).  
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Tabla 5. Anfípodos bentónicos más abundantes por sustrato. 

SUSTRATO FAMILIA  
ESPECIES 

DOMINANTES 
ABUNDANCIA 
RELATIVA  (%) 

Esponja Dexaminidae Dexaminella sp. 25 

  Maeridae Q. miranda 25 

      
 Macroalga Maeridae Elasmopus sp. 38 

    Q. miranda 24 

  Chevaliidae C. mexicana 7 

    
  Pedacería de coral Maeridae Q. miranda 47 

  
 

Elasmopus sp. 18 

  
 

Q. quadrimana 13 

  
   Pastos marinos Maeridae Elasmopus sp. 22 

    Octocoral Maeridae Q. miranda 32 

  
 

Elasmopus sp 28 

  
     Ischyroceridae E. brasiliensis 13 

    Sedimento Chevaliidae C. mexicana 59 

 Maeridae Q. miranda 13 

  
   Macroalgas con 

coral Maeridae Elasmopus sp. 41 

    Q. miranda 34 

  

 

 

DISTRIBUCIÓN 

 

En la localidad Pez Maya se observó una riqueza específica mayor, las familias 

Ampeliscidae, Bateidae, Dexaminidae, Stenothoidae, Hyalidae y Talitridae estuvieron 

presentes en solo un sitio de muestreo, mientras que la familia Pontogeneiidae se 

presentó en los dos sitios de esta zona. Por otro lado, en la localidad Boca Paila, la 

familia Oedicerotidae fue exclusiva para el sitio 1 de esta zona, mientras que las familias 
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Leucothoidae y Podoceridae se presentaron en los dos sitios. Asimismo, las familias 

Amphilochidae, Lysianassidae, Ampithoidae, Aoridae, Chevaliidae, Ischyroceridae, 

Maeridae, Nuuanuidae y Photidae, se presentaron en ambas zonas (Tabla 6). 

 

 

Figura 7. Riqueza de familias por sitio de colecta. 

 

 

 

 

Asimismo, de los 4 sitios de muestreo, el sitio Pez Maya 2 presentó la riqueza 

específica mayor con 49 especies; disminuyendo para Boca Paila 1 con 32 especies; 

Pez Maya 1 con 12 y, finalmente, Boca Paila 2 con 4 especies (Fig. 7) 
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Tabla 6. Riqueza especifica por familia en los sitios de muestreo. 

    Pez Maya Boca Paila 

Suborden Familia s1 s2 s1 s2 

  
    

A
m

p
h

il
o

ch
id

e
a 

 

 Amphilochidae 1 3 3 - 

Ampeliscidae - 3 - - 

Bateidae - 1 - - 

Dexaminidae - 1 - - 

Leucothoidae 1 7 6 2 

Lysianassidae - 2 2 - 

Oedicerotidae - - 1 - 

Stenothoidae - 2 - - 

   
   

   
   

 S
en

ti
ca

u
d

at
a 

 

Ampithoidae 1 1 3 
 
- 

Aoridae - 10 5 - 

Chevallidae 1 1 2 - 

Hyalidae - 2 - - 

Ischyroceridae 2 2 2 - 

Maeridae 5 9 4 1 

Nuuanuidae - 1 1 - 

Photidae - 2 2 - 

Podoceridae - - 1 1 

Pontogeneiidae 1 1 - - 

Talitridae - 1 - - 

  Total 12 49 32 4 

 

 

 

 Al igual que la riqueza específica, la abundancia mayor de anfípodos se presentó 

en Pez Maya con 2,554 individuos de 16 familias, siendo Maeridae la más abundante 

con 2,106 organismos y la menos abundante fue Talitridae con 1. En el caso de Boca 

Paila la abundancia fue de 706 organismos identificados, de la misma forma la familia 

más abundante fue Maeridae con 346 individuos y la familia que presentó la abundancia 

menor fueron Nuuanuidae y Oedicerotidae con 1 organismo cada una (Tabla 7). 
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Tabla 7. Abundancia de familias en las localidades de muestreo. 

 

Pez Maya 

 

Boca paila 

Familias Abundancia 

 

Familias Abundancia 

Ampeliscidae 5 

 

Ampithoidae 28 

Bateidae 2 

 

Amphilochidae 6 

Dexaminidae 10 

 

Ischyroceridae 53 

Ampithoidae 99 

 

Leucothoidae 24 

Amphilochidae 15 

 

Nuuanuidae 1 

Ischyroceridae 59 

 

Lysianassidae 3 

Leucothoidae 19 

 

Podoceridae 7 

Hyalidae 5 

 

Photidae 46 

Stenothoidae 3 

 

Maeridae 346 

Nuuanuidae 2 

 

Chevaliidae 176 

Lysianassidae 7 

 

Aoridae 15 

Photidae 145 

 

Oedicerotidae 1 

Maeridae 2106 

   Pontogeneiidae 3 

 

    

Aoridae 73 

   Talitridae 1 

   Total 2557 

 

Total 706 

 

 

DISCUSIÓN  
 

 El Superorden Peracarida constituye un grupo dominante de crustáceos en 

comunidades bentónicas debido al gran número de especies y la abundancia que 

presentan (Thomas, 1993b). Su distribución en el gradiente batimétrico es amplia, así 

mismo se les ha encontrado desde regiones tropicales hasta las polares (LeCroy, 2000). 

En ecosistemas arrecifales, estos organismos presentan una biodiversidad alta con 

diversas interacciones en los sustratos para protección, alimentación y reproducción 

(Thomas, 1993b; Winfield y Escobar-Briones, 2007). Pueden ser bioindicadores por la 

sensibilidad a sustancias tóxicas y contaminantes marinos (Hart y Fuller, 1979; Thomas, 

1993a; 1993b; Winfield et al., 2007a). A pesar de su importancia biológica y ecológica, 

aún existen diversos arrecifes de coral ubicados en el sector norte del Mar Caribe, con 
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un conocimiento escaso de la riqueza de especies, incluyendo valores de abundancia y 

distribución geográfica de estos peracáridos. En este estudio se cuantificaron 3,273 

organismos agrupados en 2 subórdenes, 19 familias, 33 géneros y 62 especies, dentro 

del sector norte de la Reserva de la Biósfera Arrecife Sian Ka´an, estos resultados se 

pueden comparar con los obtenidos por algunos autores en este sector del Caribe 

mexicano. 

 Oliva-Rivera y Jimenez-Cueto (1992) registraron 20 familias y 31 especies de 

anfípodos en raíces de Rizhophora mangle en la Reserva de la Biosfera Sian Ka´an; 

poco después examinaron 1,139 organismos de 17 especies de anfípodos en la Laguna 

de Yalahau, Quintana Roo, observando un patrón en la distribución de estos organismos 

en los sitios menos perturbados y con mayor cobertura, diversidad y abundancia vegetal. 

 Posteriormente, Oliva-Rivera (2003) documentó 16 familias, 24 géneros y 26 

especies de anfípodos en la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro, Q. Roo. En ese 

estudio, la abundancia y la diversidad de anfípodos se relacionaron con la disponibilidad 

y concentraciones de los sustratos.  

 Martin et al. (2013), mencionan que en el Caribe mexicano se concentra la 

diversidad mayor de anfípodos con 266 especies, lo cual se atribuye, en parte, a la 

mayor a la cantidad de estudios sobre anfípodos realizados en la zona y a la 

disponibilidad de información taxonómica para esta área; más que a un patrón especifico 

en la distribución del grupo en el Caribe mexicano.  

Por otro lado, Monroy-Velázquez et al. (2017) analizaron 1,416 individuos 

pertenecientes a 44 especies de anfípodos crípticos en el Parque Nacional Puerto 

Morelos, Q. Roo. Estos autores atribuyeron esta riqueza de especies y la abundancia a 

la profundidad, obteniendo los valores más altos en el arrecife posterior (3 m), 

posiblemente por un desarrollo mayor en el arrecife y una acumulación mayor de la 

pedacera de coral, producto de los huracanes. 

 En el presente estudio, la biodiversidad de anfípodos bentónicos se puede atribuir 

a los muestreos en diferentes tipos de sustratos del arrecife. Se observó que la mayor 

riqueza de especies y las abundancias más altas se presentaron en los sitios con mayor 
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variedad de sustratos en el fondo, por ejemplo, las macroalgas, roca coralina y esponjas; 

éstos sirven como hábitats que los anfípodos los utilizan como sitios de protección, 

alimentación y reproducción. La familia Leucothoidae, se caracteriza por presentarse 

desde ambientes polares hasta tropicales; además de ser comensales frecuentemente 

de invertebrados sésiles como esponjas, bivalvos y ascidias, en el Mar Caribe esta 

familia ha mostrado una riqueza alta de especies (White, 2011; Paz-Ríos, et al., 2013a). 

Las familias Aoridae y Maeridae se distribuyen mundialmente en aguas poco profundas; 

así como en zonas templadas y tropicales, se han reportado asociados a coral vivo y 

muerto, pastos marinos y macroalgas (Thomas & Barnard, 1988; Myers, 1981, 1995, 

2005; Ortiz et al., 2002; Álvarez y Villalobos, 2002; Ortiz et al., 2007a; Lowry & Hughes, 

2009; Lowry & Myers, 2013; Paz-Ríos, et al., 2013a,b; WoRMS, 2017). La diversidad de 

los organismos representantes de estas familias se puede atribuir a los muestreos en 

una cantidad mayor de los sustratos típicos de estos anfípodos, entre ellos macroalgas, 

coral vivo y muerto que presentaron cobertura amplia en el ANP.  

Riqueza específica y abundancia de anfípodos 

 En este estudio, el Suborden Senticaudata presentó la riqueza mayor con 38 

especies, 28 géneros y 11 familias. Mientras que Amphilochidea obtuvo 24 especies, 13 

géneros y 8 familias. Los organismos del Suborden Senticaudata se caracterizan por ser 

más diversos y presentar adaptaciones morfológicas que les permiten asociarse a una 

gran variedad de hábitats, entre ellos los arrecifes de coral (Lowry y Myers, 2013).  Del 

mismo modo, Senticaudata agrupó a las familias con mayor riqueza de especies: 

Aoridae con 11 especies y Maeridae con 10. 

 En cuanto a la abundancia, el Orden Senticaudata presentó el 97.1% del total de 

anfípodos, incluyó a las familias más abundantes: Maeridae (2,452 organismos), 

Chevaliidae (189 organismos), y Ampithoidae (127 organismos). La familia Maeridae es 

un grupo cosmopolita, marino y muy extenso, (Lowry & Myers, 2009; 2013; WORMS, 

2018); presentó la abundancia más alta en este estudio, atribuido a la presencia de la 

especie Elasmopus sp. con 1,172 individuos, una especie muy abundante y 

caracterizada por vivir sobre algas y roca coralina, ya que utiliza estos sustratos como 

alimento y protección (Thomas & Barnard, 1988). 
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Así mismo, los organismos de la familia Ampithoidae se caracterizan por ser 

herbívoros y epifaunales (Thomas, 1993b; Lowry & Myers, 2003); frecuentemente 

asociados a camas de algas, fanerógamas, esponjas y briozoos (Barnard, 1965; Ortiz  et 

al. 2007a, b). Su abundancia se puede atribuir al porcentaje alto de muestras de 

macroalgas recolectadas en donde se establecen estos organismos. Además de 

presentar una de las especies más abundantes en esta investigación: Ampithoe 

longimana (123 org.). 

En el caso de Chevaliidae, presenta organismos que se asocian comúnmente a 

algas y a sustratos duros; encontrándose en zonas tropicales y templadas en océanos 

de todo el mundo (Cadien, 2004); en el presente estudio se presentó una especie con 

una abundancia muy alta Chevalia mexicana (188 org.), especie comúnmente asociada 

a las algas coralinas (Ortiz et al. 2007a ó b???). 

 

Abundancia y riqueza por sustrato 

La abundancia y riqueza mayor se presentaron en las macroalgas con 2,230 

organismos, 16 familias, y 50 especies; en el caso de la pedacera de coral, con una 

riqueza de 25 especies en 267 organismos y 10 familias; por otro lado, las macroalgas 

con coral blando presentaron una riqueza de 20 especies en 638 organismos y 10 

familias. 

Esto se puede atribuir a que las macroalgas conforman el sustrato más rico para 

los anfípodos en arrecifes de coral; al menos un total de 100 especies se encuentran 

entre las algas arrecifales siendo utilizadas como refugio, alimento o como zonas de 

reproducción. La pedacera de coral forma zonas de acumulación que proporcionan 

espacios que sirven como refugio para diversos invertebrados. Un ejemplo es el de la 

Barrera arrecifal Australiana, donde estas zonas sirven de hábitat para al menos 85 

especies de anfípodos pertenecientes a 24 familias. En ellas se forma un ambiente mixto 

de algas, esponjas, tunicados, etc. (Lowry &  Myers, 2009). En los arrecifes de coral, el 

coral muerto es un sustrato poco estudiado pero muy rico para los anfípodos en regiones 

tropicales (Myers y McGrath, 1983). En el presente estudio, la mayoría de los sustratos 
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recolectados fueron macroalgas y roca coralina, debido a su presencia común y una 

distribución amplia, en la zona.  

En los octocorales se encontró una abundancia de 78 organismos pertenecientes 

a 5 familias y 9 especies. Así mismo, en el sedimento se obtuvo una abundancia de 46 

organismos de 6 familias y 8 especies. Por último, las esponjas son reconocidas por 

albergar una gran cantidad de organismos que habitan en su interior (Nava, et al., 2015); 

sin embargo, en este estudio se obtuvieron solo 4 individuos pertenecientes a 3 familias 

y 3 especies (tabla 8), los valores obtenidos en las esponjas, se pueden atribuir a la 

distribución y principalmente a la cantidad de este sustrato que fue recolectada. 

 

Tabla 8. Riqueza específica y Abundancia relativa de los anfípodos 

SUSTRATO No. DE FAMILIAS 
No. DE 

ESPECIES 
No. DE 

ORGANISMOS 

Macroalgas 16 50 2230 

Macroalgas con coral 10 20 638 

Pedacera de coral 10 25 267 

Octocoral 5 9 78 

Sedimento 6 8 46 

Pastos marinos 5 8 10 

Esponja 3 4 4 

AMPLIACIONES DEL ÁMBITO GEOGRÁFICO Y REGISTROS NUEVOS 

 

 Entre los resultados obtenidos en este trabajo, se presentaron 2 especies con 

ampliación en el ámbito geográfico y dos especies más que constituyeron registros 

nuevos para el Mar Caribe, con base en las Ecorregiones propuestas por de Martin et al. 

(2013). 

 Leucothoe ubouhu y Tantena zlatarskii, presentaron una ampliación geográfica 

hacia el Caribe occidental donde no se habían documentado (Tabla 9). 
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Tabla 9. Anfípodos con ampliaciones geográficas en el Mar Caribe, mostrando las Ecorregiones y los 

países donde se han registrado anteriormente. 

Especie Ecorregiones Países 

 
Tantena zlatarskii 

 
 

 
Antillas Mayores  

 
 

 
Cuba (Ortiz, Lalana & 

Varela, 2007). 
 
 

Leucothoe ubouhu 
 

Caribe sudoriental, Golfo de 
México: Florida 

 

EUA, Panamá  
(White, 2011) 

 

 

 De igual forma, los registros nuevos de anfípodos bentónicos en el Mar Caribe 

fueron las especies: Chelorchestia forceps y  Stenothoe minuta (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Registros nuevos de anfípodos en el Mar Caribe. 

Especie Área geográfica documentada anteriormente 

Stenothoe minuta 
 
 

 
Golfo de Maine, Atlántico noroeste,  

Atlántico occidental (Felder et al. 2009).  
 

Chelorchestia forceps 
 

 
Golfo de México y Florida (WORMS, 2018). 

 

 

 

Distribucion de los anfípodos bentónicos 

 

 Mediante estudios se ha comprobado que los patrones de la distribución y 

dispersión de los anfípodos en el ambiente marino pueden estar determinados por 

factores históricos, geomorfológicos de la cuenca oceánica, así como corrientes 

marinas, influencia y aportes de los ríos, migración de algunos vertebrados e 

invertebrados, así como transporte de embarcaciones como fauna encostrante (Winfield 

et al., 2013); además de la disponibilidad del alimento, competencia y depredación 
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(Oliva-Rivera, 1998; Carrasco, 2013). Por lo que todos estos factores, también podrían 

ayudar a explicar la distribución de los anfípodos bentónicos en la RBASK. 

 La particularidad de la RBASK es su ubicación en la Costa sur de Quintana Roo 

en la Riviera Maya, es un área completamente protegida con acceso limitado. El arrecife 

de tipo barrera es afectado principalmente por el oleaje generado por los vientos alisios 

durante casi todo el año (INE-SEMARNAP, 2000); así como por la corriente del Caribe 

de sur a norte paralelamente a la costa, la corriente se caracteriza por la temperatura 

cálida y alta salinidad (Reyes, 2005; CONANP, 2016). Otro de los factores es el ramal de 

la corriente de Yucatán, que fluye paralelamente a la plataforma continental en dirección 

al norte, generando un sistema de contracorrientes profundo a lo largo del talud, que 

provoca invasiones de agua profunda en el sistema arrecifal (Merino, 1992; INE-

SEMARNAP, 2000). Dicha corriente cambia de velocidad y dirección, debido a una 

combinación de diferentes variables como la influencia de la corriente de Yucatán, el 

viento y el romper de las olas sobre el arrecife; en época de nortes, se genera un oleaje 

considerable de dirección contrastante (Jordán, 1979; Ward, 1985; Merino y Otero, 1991; 

INE-SEMARNAP, 2000). Es por eso que los factores físicos o biológicos, o alguna 

combinación de los dos, provocan que las comunidades bentónicos submareales estén 

divididas en zonas a lo largo de un gradiente de creciente perturbación por las olas que 

alcanzan el fondo. En las aguas someras, es decir menores a 15 m de profundidad, los 

sedimentos del fondo se alteran por la acción de las olas y los habitantes dominantes 

son varios crustáceos pequeños y móviles, como los anfípodos (Carrasco, 2013).  

 Los sitios de muestreo de este trabajo están localizados en la laguna arrecifal y 

cercanos a la línea de costa, donde las olas son bajas debido a la función de la barrera 

arrecifal como disipador de la energía del oleaje además de tener poca profundidad 

(INE-SEMARNAP, 2000). Los valores de la riqueza especifica se pueden atribuir a que 

los anfípodos que habitan en la cercanía a la costa son más diversos y abundantes que 

los habitantes de la columna de agua, debido a la disponibilidad mayor de hábitats que 

les permiten aprovechar alimento y les da refugio contra sus depredadores (Oliva-

Rivera, 1998), y a que la mayoría de los anfípodos son de hábitats litorales (Thiel e 

Hinojosa, 2009). 
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 La familia Leucothoidae, se presentó en los 4 sitios de muestreo de las dos 

localidades; la amplia distribución de esta familia se puede atribuir a que el muestreo se 

realizó en el intervalo de profundidad en el que comúnmente habitan estos organismos 

(1-20 m) (Thomas & Klebba, 2006; Ortiz et al., 2007a, b), además de haberse 

recolectado sustratos donde ellos habitan, entre ellos, sobresalen las macroalgas (Ortiz 

et al., 2007a, b), que fue el sustrato en el cual se encontró el mayor número de estos 

organismos (Thomas & Klebba, 2006), cabe señalar que las macroalgas se presentaron 

en todos los sitios de muestreo. 

 Las familias Ampithoidae y Chevaliidae, se distribuyeron de manera más limitada 

al presentarse en 3 de los 4 sitios de colecta. Estas familias se caracterizan por estar 

asociadas a algas, pastos marinos, entre otros; sustratos que se colectaron para realizar 

este estudio. Además de presentarse en aguas someras (Ortiz et al., 2007a).  

Por último, las familias restantes se localizaron en 2 o menos sitios de recolecta, 

esto se puede atribuir al método de recolecta que se utilizó, así como a las restricciones 

en la cantidad de sustratos que se pueden extraer de un Área Natural Protegida de tal 

magnitud como la Reserva de la Biosfera Arrecife Sian Ka’an. 

CONCLUSIONES  
 

Se determinaron 3,273 organismos de anfípodos bentónicos, agrupados en dos 

subórdenes (Senticaudata y Amphilochidea), 19 familias, 33 géneros y 62 especies en la 

Reserva de la Biosfera Arrecife Sian Ka’an 

La familia con la riqueza especifica mayor fue Leucothoidae con 10 especies, seguida de 

las familias Amphilochidae, Ampeliscidae y Lysianassidae s. s. (3 especies cada una). 

Las familias más abundantes fueron Leucothoidae, Amphilochidae, Dexaminidae y 

Lysianassidae s.s. sumando el 79.8% de la abundancia total. 

Las especies más abundantes dentro del suborden Amphilochidea fueron Leucothoe 

barana, Apolochus sp., Dexaminella sp., Concarnes concavus, Leucothoe kensleyi, y 

Leucothoe ashleyae. 
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La riqueza mayor de familias se presentó en las macroalgas con 16 familias; seguida de 

pedacera de coral y la asociación macroalgas-coral con 10 familias en cada uno; 

mientras que la riqueza menor se presentó en las esponjas con solo 3 familias 

La riqueza específica mayor se presentó en las macroalgas (50 especies), seguida de la 

pedacera de coral (25 especies); por otro lado, la riqueza de especies menor se 

encontró en los pastos marinos (8), sedimento (8) y esponjas (4) 

De los 4 sitios de muestreo, el sitio 2 de la localidad Pez Maya presentó la riqueza 

específica con 49 especies; por otro lado, el sitio 1 de la localidad Boca Paila presento 

32 especies; mientras que el sitio 1 de Pez Maya y el sitio 2 de Boca Paila presentaron 

solo 12 y 4 especies, respectivamente. 

La abundancia mayor de anfípodos se presentó en Pez Maya con 2,554 individuos de 16 

familias, siendo Maeridae la más abundante con 2,106 organismos y la menos 

abundante fue Talitridae con 1. En el caso de Boca Paila la abundancia fue de 706 

organismos, de la misma forma la familia más abundante fue Maeridae con 346 

individuos y las familias que presentaron la abundancia menor fueron Nuuanuidae y 

Oedicerotidae con 1 organismo cada una. 

La presencia de los anfípodos bentónicos en la RBASK está determinada principalmente 

por la presencia de sustratos biológicos en el fondo 
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