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El objetivo del presente estudio fue evaluar la composición, abundancia y biomasa de las 

larvas de porcelánidos presentes en distintos sustratos de Isla Sacrificios del Parque 

Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV).  El material biológico fue recolectado 

durante el año 2003 en la Isla Sacrificios, en apoyo de investigadores del Instituto de 

Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana. La colecta de los 

organismos en Isla Sacrificios se realizó utilizando una trampa de luz (azul y blanca). Para 

la determinación de las larvas presentes en el área de estudio se siguieron claves 

especializadas, apoyándose de microdisecciones bajo un microscopio biológico. Las 

fotografías se elaboraron con ayuda de un microscopio Leica DM750 equipado con una 

cámara digital Omax 14MP USB 3.0. Para la medición de biomasa en peso seco para las 

larvas se empleó el método utilizado por Petruzzi (2005) modificado. Se separaron un 

total de 5180 larvas en estadio Zoea I, pertenecientes a la familia Porcellanidae, Las 

especies que se identificaron para ambos sustratos fueron Petrolisthes armatus, 

Neopisosoma angustifrons y Megalobrachium soriatum, que representan un 30% de la 

riqueza del Infraorden Anomura. El incremento en el número de larvas fue en septiembre, 

lo anterior puede atribuirse a las condiciones de temperatura las cuales que oscilaron 

entre 28°C y 29°C. debido a que estas son las óptimas para su temporada reproductiva. 

Con relación a los intervalos de tiempo, se registró una mayor cantidad de larvas de las 

21:30 a 22:45 horas, debido a las migraciones verticales que realizan estos organismos 

como una estrategia para evitar a los depredadores, relacionado con la fototaxis positiva 

que presentan a intervalos de luz de entre 480 nm a 520 nm. En relación con la 

morfología, en México no se tiene un registro de estudios que aborden los caracteres 

morfológicos, haciendo de este trabajo el primero en tocar estos caracteres, 

particularmente en el estadio de zoea I de tres especies encontradas en el PNSAV. Los 

valores de biomasa de las zoeas de porcelanidos (0.00040±1.41x10-5 a 0.00020±3.34x10-5) son 

similares a los obtenidos en otras especies de crustáceos en estadio larval y postlarval. 
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México se encuentra dentro de los 17 países considerados megadiversos 

(Mittermeier y Goettsch, 1992), gracias a su extensa diversidad de ecosistemas terrestres 

y acuáticos, su ubicación geográfica en la cual interactúan dos grandes regiones 

biogeográficas la neártica y la neotropical. Además, los factores como el tiempo, la 

estabilidad, la depredación y la competencia explican por qué en las zonas tropicales se 

encuentra una alta riqueza especifica (Sarukhán et al., 2009). 

La República Mexicana cuenta con un litoral de 11 600 km, con 1 567 000 ha, 

cubiertas por aguas de lagunas costeras y estuarios, de las cuales, 892 800 se 

encuentran en el Pacífico y 674 500 en el Golfo de México, (Contreras y Castañeda, 

2004), de manera particular el estado de Veracruz ocupa el 3.7% del territorio nacional 

con 800 km de litoral, 116 600 ha de lagunas costeras (7.7% del total nacional) y 21 000 

km² de plataforma continental (Álvarez et al., 1999.; Álvarez et al., 2011). Las 

características particulares de estos ecosistemas costeros presentan áreas de crianza, 

reproducción o captura de especies con valor comercial (Margalef, 1975).  

Los sistemas marinos generalmente se caracterizan por sus comunidades 

bentónicas, éstas especialmente por la flora y fauna sésil o de escasa movilidad. Las 

comunidades bentónicas están más estructuradas y, generalmente, asociadas a un 

sustrato, de forma que los organismos interaccionan entre sí manteniendo unas 

relaciones más permanentes. Por el contrario, los organismos pelágicos suelen tener 

extensas distribuciones geográficas, experimentan amplios desplazamientos 

(Hernández-Álvarez, 1995).  
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Los fondos blandos o sedimentarios están formados por partículas que miden 

desde varios centímetros a milésimas de milímetro. En este tipo de fondos abunda la 

endofauna, que vive por debajo de la superficie del sustrato, y la flora es generalmente 

muy escasa, debido a que no existe un sustrato estable al que fijarse. El tamaño de las 

partículas de los fondos blandos tiene una gran importancia en la distribución de las 

especies y comunidades, en la medida en que permite o no la fijación o el movimiento de 

los organismos y determina la cantidad de oxígeno que puede difundirse hacia el interior 

del sedimento (ICONA, 2006).  

Mientras que las praderas de fanerógamas marinas como Thalassia testidum son 

consideradas ecosistemas de gran importancia debido a su alta producción primaria y 

refugio de invertebrados, que contribuyen al balance de carbono en las costas y a la 

biodiversidad marina (Albis, et al., 2010). Estos microecosistemas mantienen poblaciones 

bénticas importantes que, a su vez constituyen presas para los peces y otros organismos 

nectónicos, igualmente los pastos protegen de los depredadores a los juveniles, de esta 

manera las praderas de T. testudinum sirven como zona de reclutamiento continuo de los 

estadios tempranos de poblaciones planctónicas (Allen-Peña, et al., 2004). La presencia 

de fondos con pastos marinos en profundidades igual o menores a 5 m es importante ya 

que estos alojan invertebrados que son alimento de peces juveniles o de adultos de tallas 

pequeñas (Rosales-Casián 2004). 

El Subphylum Crustacea Brünnich, 1772, es el tercero más extenso y diverso del 

Phylum Arthropoda (Latreille, 1829) con 73,141 especies, son parte de la fauna bentónica 

marina, de mares tropicales y subtropicales del mundo, son miembros importantes del 

arrecife, donde existen numerosas interacciones entre los organismos; como la 

alimentación, protección y reproducción de diversas poblaciones (Zhang, 2013). 

https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77442004000400019#ro04
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En los crustáceos, la Clase Malacostraca Latreille, 1802 es la más numerosa ya 

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

se encuentra el Orden Decápoda Latreille, 1803, del cual se han realizado diferentes 

estimaciones en cuanto a su número de especies; Chace (1951) estimó un número de 

8,321 especies, distribuidas en 1,000 géneros; Martín y Davis (2001) propusieron un total 

de 7,905 especies. Sin embargo, actualmente se han realizado cálculos más precisos 

que mencionan un total de 14,756 especies distribuidas en 2,725 géneros. Esto implica 

que en los últimos 50 años el número de especies descritas casi se ha duplicado. Cabe 

mencionar que también existen especies fósiles de las cuales actualmente se conocen 

3,300 especies (De Grave et al., 2009). 

En esta clase se encuentra el Orden Decápoda Latreille, 1803, con un total de 

14,756 especies descritas actualmente (De Grave et al., 2009). Este orden incluye el 

Infraorden Anomura MacLeay, 1838, con aproximadamente 2000 especies, 

caracterizadas por tener el abdomen imperfecta o incompletamente replegado por debajo 

del cefalotórax y a menudo reducido o asimétrico con atrofia de los pleópodos, pero 

siempre con urópodos (Hendrickx, 1995). El grupo comprende 14 familias, entre ellas la 

Familia Porcellanidae Haworth, 1825, está integrada por cerca de 279 especies descritas 

incluidas en 30 géneros, (Osawa y McLaughlin, 2010).  

En el Atlántico Occidental, los porcelánidos están representados por 47 especies, 

correspondientes a los géneros Clastotoechus Haig, 1960, Euceramus Stimpson, 1860, 

Megalobrachium Stimpson, 1858, Minyocerus Stimpson, 1858, Neopisosoma Haig, 1960, 

Pachycheles Stimpson, 1858, Parapetrolisthes Haig, 1962, Petrolisthes Stimpson, 1858, 

Pisidia Leach, 1820, Polyonyx Stimpson, 1858 y Porcellana Lamarck, 1801 (Hernández, 
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2010). Los porcelánidos son pequeños cangrejos anomuros típicamente litorales o 

sublitorales de poca profundidad, habitan regiones tropicales y subtropicales, se 

encuentran en ambientes exclusivamente marinos con distribución mundial excepto en el 

Ártico y la Antártica. Ocupan hábitats como intersticios de rocas y debajo de estas, 

espacios en tubos de poliquetos, en algas, en cavidades de esponjas y de balanos, 

conchas vacías de moluscos, en arrecifes de coral y en fragmentos de coral muerto, 

algunas especies son comensales de invertebrados. Son detritívoros y se alimentan por 

filtración, para lo cual utilizan las largas cerdas que poseen en los segundos y terceros 

maxilípedos para la captura de partículas alimenticias en el agua. (Gore, 1972). 

Los porcelánidos se caracterizan por presentar forma de cangrejo, el cuerpo 

deprimido y el caparazón no presenta las regiones claramente definidas en el dorso, el 

abdomen está bien desarrollado pero reducido y flexionado debajo del tórax. El abdomen 

es una estructura que les confiere ventajas en la reproducción, en las hembras funciona 

junto con la placa esternal como una cámara incubadora de los huevos para la protección 

de los embriones durante su desarrollo hasta la eclosión. Los pleópodos, tienen 

especializaciones en ambos sexos: en las hembras sirven para la adherencia de los 

huevos, la oxigenación y cuidados generales de los mismos hasta la eclosión de las 

larvas, mientras que, en el macho, el primer y segundo par son los encargados de la 

transferencia del paquete espermático a las hembras. Sin embargo, en algunas especies 

de porcelánidos los pléopodos de los machos pueden ser rudimentarios o estar ausentes 

(Haig, 1960; Villalobos, 1998).  

El éxito del grupo se debe a la relación comensal con organismos sésiles, porque 

éstos le brindan protección, pueden ser indicadores de diversidad ya que un gran número 

de especies de porcelánidos en un área determinada, refleja una alta complejidad en la 
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zona, su importancia radica en el papel ecológico que desempeñan para el 

funcionamiento del ecosistema por sus interacciones con otros invertebrados y por el 

lugar que ocupan en la trama trófica (Werding, 1984). 

Numerosos invertebrados marinos tienen un ciclo de vida bifásico, el cual incluye 

una fase larval planctónica y una juvenil-adulta bentónica. La metamorfosis y 

asentamiento son los eslabones entre estas dos fases del desarrollo. Las larvas de 

crustáceos son componentes importantes del meroplancton, llegando a constituir grandes 

concentraciones en ciertos periodos del año; no obstante, el conocimiento de la 

distribución y abundancia de éstas a niveles taxonómicos finos es escaso (Gebauer et 

al., 2003). 

Las larvas de los decápodos destacan de entre la gran diversidad biológica que se 

presentan en las muestras de zooplancton recolectadas de los sistemas costeros (zona 

nerítica, estuarios, lagunas costeras y zonas de transición entre ríos y desembocaduras). 

Estos crustáceos presentan distintos estadios de desarrollo durante su ciclo de vida entre 

los que se encuentran: nauplio, protozoea, zoea y postlarvas (mysis en Dendrobranchiata 

y megalopa en Braquiura y Anomura). Cada fase se caracteriza por estructuras 

morfológicas que están condicionadas por la forma de alimentación y locomoción. Estos 

caracteres son utilizados para la identificación de cada especie en los diferentes sistemas 

acuáticos (Cházaro-Olvera et al., 2014). 

Los patrones de dispersión de larvas dependen en mayor proporción de las 

corrientes oceánicas y la morfología de la costa. Al eclosionar, las larvas de algunos 

decápodos pueden pasar días en el ambiente pelágico, aunque otros permanecen 

durante meses antes de regresar al bentos para su reclutamiento en la población. Durante 
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la fase planctónica, las larvas, están expuestas a variaciones de factores abióticos tales 

como: temperatura, salinidad, luz; y factores bióticos como alimento y depredación los 

cuales afectan su oportunidad de sobrevivir, desarrollarse, dispersarse y reclutarse 

(Anger, 2001). 

  Los estadios larvales de porcelánidos están representados por una prezoea y dos 

estadios de zoea, antes de la megalopa (o decapodito); excepto Petrocheles australiensis 

Miers, 1876 y Petrocheles spinosus Miers, 1876, que presentan más de dos estadios de 

zoea (Gurney, 1924; Wear, 1965). Las características más evidentes de las larvas de 

porcelánidos son la espina rostral y posterior. Entre los estadios de zoea, ocurre una 

ecdisis en la que se produce un aumento del tamaño corporal y se incrementa el número 

de setas, se originan los pleópodos (a excepción de Petrocheles spinosus Miers, 1876, y 

Petrocheles australiensis Miers, 1876) y los ojos pasan de ser simples a pedunculados 

(Gore, 1972; Saelzer et al., 1986). Los criterios principales para distinguir a las larvas de 

los porcelánidos son la morfología del telson, la presencia de palpo mandibular, la maxila 

y el primer par de maxilípedos (Hernández, 1999). 

La duración de cada etapa depende de la especie y de las condiciones ambientales 

en las que se encuentren los organismos, la fase adulta es bentónica pero las fases 

larvales son planctónicas y emplean las corrientes oceánicas como mecanismos de 

dispersión, este tipo de dispersión pasiva beneficia en algunos casos a las especies 

porque pueden llegar a ampliar su distribución geográfica (Armendariz, 2008). 
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JUSTIFICACIÓN 

 

A pesar de que las larvas y post-larvas de los cangrejos porcelánidos no tienen un interés 

económico directo, es importante su estudio en las comunidades marinas tanto en la 

columna de agua como en el bentos, ya que forma parte del ciclo bioenergético en las 

tramas tróficas, siendo presa de pulpos y peces bentónicos (González-Pisani et al. 2006). 

Debido a la falta de estudios de las larvas de estos organismos en el área de estudio, el 

presente trabajo aportara información relevante sobre su morfología y abundancia. 
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ANTECEDENTES 

 

Gore (1971) describe el desarrollo larvario de Porcellana sigsbeiana A. Milne 

Edwards, 1880, a partir de hembras ovígeras colectadas en buque de investigación de la 

Universidad de Miami. Las larvas se incubaron   a 10 ° 15 ° 20 ° 25 ° C, la duración de la 

primera etapa de zoea fue de 8 a 9 días, la segunda etapa de zoea 10 a 14 días, y la 

etapa megalopa al menos 15 días. Los estadios zoea de P. sigsbeiana poseen ciertas 

características morfológicas que les permitan ser reconocidos en el plancton del Atlántico 

Norte occidental; en zoea I, la posición del quinto par setas largas plumosas fuera de la 

prominencia central del telson; prominencia central con dos setas finas; para zoea II, el 

sexto par de setas plumosas añadidas al centro de la prominencia de telson; para ambas 

etapas zoea, las mandíbulas sin presencia del palpo y telson sobre 1 1/2 veces más largo 

que ancho. 

Gore (1972) basado en los estadios larvarios de Petrolisthes armatus, Gibbes, 

1850, propone las características morfológicas para las etapas zoea I, zoea II y megalopa, 

a partir de dos hembras ovígeras recolectadas de Punta Paitilla, Panamá. Las larvas 

obtenidas se compararon con un espécimen del Atlántico previamente descrito, 

encontrando que  los especímenes del Pacífico son similares en  muchos aspectos a las 

larvas del Atlántico, no obstante, difieren entre sí en varias características importantes; 

para el Pacífico ambas etapas de zoea son más pequeñas, tienen menos espínulas 

rostrales y posteriores, menos setas terminales en el endópodo del maxilípedo 1 , y en la 

segunda etapa de zoea presentan cuatro setas en el endópodo de maxilípedo 1.  

 



 

 
16 

Gore (1973) compara los estadios larvarios, en condiciones de laboratorio de las 

especies del género Megalobrachium, reportando que la duración de la etapa de prezoea 

es inferior a 1 día, las dos etapas zoea posteriores una duración de cerca de 6 días cada 

una, antes de alcanzar la etapa megalopa. Las etapas zoea I y II de Megalobrachium 

soriatum muestran una mayor divergencia en estructuras como telson, espina rostral y 

espinas posteriores. 

Gore (1975) describe el desarrollo larvario de Neopisosoma angustifrons, bajo 

condiciones de laboratorio a partir de hembras ovígeras recolectadas durante junio de 

1974, en la Isla Galeta, Panamá; encontrando que el quinto par de setas plumosas se 

encuentran en la prominencia central del telson, y las mandíbulas carecen palpos en 

estadio I zoea; en la etapa II una espina mediana se produce en la prominencia central 

del telson, y las mandíbulas en casi todos los casos poseen un palpo. 

Hernández et al. (2003) realizaron la descripción del desarrollo larvario de 

Clastotoechus nodosus Streets, 1872, bajo condiciones de laboratorio a partir de 

especímenes obtenidos de cuatro hembras colectadas en aguas someras de Isla 

Cubagua, Venezuela. Presenta una prezoea cuya duración no excede los 60 minutos, y 

luego pasa por dos estadios consecutivos de zoea de 5-7 y 9-13 días, antes de llegar a 

la megalopa. Las Espinas postorbitales presentes en el segundo estadio de zoea, no 

habían sido reportadas anteriormente en larvas de porcelánidos del continente 

americano. 

Hernández et al. (2010) reportó para Veracruz las especies: Clastotoechus 

nodosus Streets, 1872, Megalobrachium soriatum Say, 1818, Neopisosoma angustifrons 

Benedict, 1901, Pachycheles rugimanus A. Milne-Edwards, 1880, Petrolisthes armatus 
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Gibbes, 1850, Petrolisthes jugosus Streets, 1872 y Petrolisthes marginatus Stimpson, 

1859. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Evaluar la composición, abundancia y biomasa de las larvas de porcelánidos presentes 

en distintos sustratos de Isla Sacrificios del Parque Nacional Sistema Arrecifal 

Veracruzano (PNSAV). 

Objetivos Particulares: 

 Obtener la composición específica de las larvas de la Familia Porcellanidae 

recolectados en Isla Sacrificios del PNSAV. 

 Analizar abundancia de las larvas de la Familia Porcellanidae presentes en 

distintos sustratos de Isla Sacrificios del PNSAV. 

 Analizar la abundancia de las larvas de la Familia Porcellanidae presentes en dos 

tipos de luz de Isla Sacrificios del PNSAV 

 Evaluar la biomasa en los diferentes sustratos de las especies de las larvas de la 

Familia Porcellanidae presentes en Isla Sacrificios del PNSAV. 

 Elaborar la diagnosis de las larvas zoeas de la Familia Porcellanidae, recolectada 

en la Isla Sacrificios del PNSAV.  
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ÁREA DE ESTUDIO 

Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. 

El Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) es el Área Natural 

Protegida más extensa de Golfo de México, la zona Arrecifal de coral, ofrece diversos 

servicios ambientales, entre ellos la disminución del oleaje y la velocidad de la corriente, 

generan zonas de calma y disminuyen la Re suspensión de sedimentos; la importancia 

de este ecosistema tienen relación con la importancia que tiene como área de 

alimentación, hábitat, refugio y anidación, desarrollo y crecimiento para diferentes 

especies estudios recientes indican que estos arrecifes tienen una tasa de recuperación 

mayor que la de otros sistemas arrecifales del Golfo de México. (Granados et al. 2007). 

Se ubica en la plataforma continental del estado de Veracruz en el sector noroeste 

de la bahía de Campeche n el polígono delimitado por los 19°00´00´´ y 19°16´00´´ N y los 

95°45´00´´ y 96°12’00’’ O (Granados et al., 2007). Está formado por 25 arrecifes coralinos 

de diferentes tamaños, forma y profundidad; distribuidos en un grupo Norte y un grupo 

Sur, separados por la desembocadura del río Jalapa, por lo que la parte intermedia son 

aguas de fondos suaves y arenosos; que en conjunto cubren un área aproximada de 

52,238-91-50 hectáreas (Granados et al., 2007; CONAP, 2011) (Fig. 1).  

El primer grupo se localiza frente al puerto de Veracruz, donde se incluyen los 

arrecifes: Gallega, Galleguilla, Anegada de Adentro, La Blanquilla, Isla Verde, Isla de 

Sacrificios, Pájaros, Hornos, Ingeniero y Punta Gorda (dentro de la isobata de los 37 

metros). La segunda área se ubica frente a punta Antón Lizardo, a unos 20 kilómetros al 

suroeste del Puerto de Veracruz, constituida por los arrecifes: Giote, Polo, Blanca, Punta 

Coyol, Chopas, Enmedio, Cabezo, El Rizo, Santiaguillo, Anegada de Afuera, Anegadilla 

y Topatillo (en la isobata de los 48 metros) (CONAP, 2011). 
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Emery (1963), señala que la base de estos arrecifes es un talud residual cóncavo 

que casi alcanza un ángulo de ocho grados. Se Describen dos tipos de arrecifes de coral 

de acuerdo con la clasificación de Humann (1993): de plataforma y costeros; donde es 

posible reconocer cuatro zonas estructurales: Posterior, Frontal, Laguna Arrecifal y 

Cresta Arrecifal, resultado combinado de los efectos del viento, el oleaje, las corrientes y 

la sedimentación. Donde el sustrato depende de la zona (CONAP, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano: Localización de la Isla Sacrificios en el grupo norte 
del Sistema (Cházaro-Olvera et al., 2018).  

 

La Isla Sacrificios pertenece al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano 

(PNSAV). El arrecife Isla Sacrificios tiene 700 metros de longitud por 450 m de ancho. Se 

localiza a los 19°10´26” N y 96°05´31” W. Está a una distancia de 1.42 km del puerto de 
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Veracruz (Carricart-Ganivet y Horta-Puga, 1993). La porción emergida tiene 23,4444 m2, 

su forma es alargada y se encuentra orientada de norte a sur. La laguna arrecifal tiene 

una extensión de 48 hectáreas y un promedio de 1.10 m de profundidad. Hay abundante 

vegetación sumergida de Thalassia testudinum Banks ex König, 1805, en las partes norte, 

oeste, noroeste y noreste y menos densa en las partes sureste y sur. En sotavento la 

profundidad va de 5 a 12 m, en barlovento es de 10 a 16 m. Las corrientes dominantes 

que llegan a la isla son de este y del nordeste (Lot-Helgueras, 1971). (Fig. 2). 

 El clima es de tipo AW2, caliente subhúmedo con lluvias en verano, con 

temperatura promedio de 25 °C y una mínima de 21 °C. La precipitación promedio es de 

1667.6 mm. El mes más lluvioso es julio y el mes más seco es marzo con una 

precipitación de 13.5 mm. Se diferencian tres temporadas: nortes (noviembre-febrero), 

secas (marzo-junio) y Lluvias (julio-octubre) (Lot-Helgueras, 1971). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fig. 2. Isla Sacrificios perteneciente al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El material biológico fue recolectado durante el año 2003 en la Isla Sacrificios, en 

apoyo de investigadores del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad 

Veracruzana. 

 

Trabajo de campo en la Isla Sacrificios (PNSAV) 

 La colecta de los organismos en Isla Sacrificios se realizó utilizando una trampa 

de luz (azul y blanca). Consta de una caja plástica cuyas dimensiones son de 0.4 m de 

largo, 0.25 m de ancho y con 0.3 m de altura. La trampa está dividida en cuatro 

compartimientos en forma de prisma, en el fondo hay una perforación donde se colocan 

los colectores. Las cuatro caras de la trampa tienen perforaciones con dimensiones de 

40 mm. En el centro de la trampa se colocó un cobo de acrílico de 3.5 cm por lado y en 

este se instaló la luz (Cházaro-Olvera et al., 2018) (Fig. 3). Los organismos colectados 

fueron fijados con formol al 4 %, preservados en alcohol al 70% y trasladados al 

laboratorio para su separación e identificación. Las muestras se etiquetaron indicando la 

fecha del muestreo, tipo de muestreo (trampa) y el lugar de recolecta. Los organismos 

colectados fueron fijados con formol al 4 %, preservados en alcohol al 70% y trasladados 

al laboratorio para su separación e identificación. Las muestras se etiquetaron indicando 

la fecha del muestreo, tipo de muestreo (trampa) y el lugar de recolecta. 
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Fig. 3. Esquema de la trampa de luz utilizada durante el estudio. 

 

Se realizaron en total 26 muestreos; 13 para la zona de pastos marinos y 13 para 

la zona arenosa, registrando una temperatura entre 28°C a 29°C y una salinidad de 35 

ups. Los muestreos se llevaron a cabo durante la noche de los días en los cuales la fase 

de la luna se encontró entre el 0 y 25% iluminada en los meses de agosto y septiembre. 

Estos periodos nocturnos fueron las noches del 1 de agosto, 2 de septiembre y 26 de 

septiembre (Tutiempo netwok, 2003). 
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Trabajo de laboratorio 

Las muestras se separaron en el Laboratorio de Crustáceos de la Facultad de 

Estudios Superiores Iztacala, y se revisarán en un microscopio estereoscópico. Para la 

determinación de las larvas presentes en el área de estudio se siguieron las claves para 

zoeas de Hernández, (1999) identificando hasta género, fue necesario realizar 

microdisecciones, para obtener la longitud del caparazón (LC), longitud de espina rostral, 

longitud de espina posterior, numero de setas presentes en Antena. Anténula, maxílula, 

Maxila, maxilípedo 1 y 2, espinas laterales sobre somitos del abdomen y la longitud de 

telson., con el fin de identificar la especie, se usaron las descripciones de Gore (1971, 

1972, 1973 y 1977), Hernández et al. (1998 y 2003) y Hernández et al. (2002).   

Una vez identificados los organismos se elaboraron las claves para el estadio 

larval de Zoea I de la familia Porcellanidae, siguiendo como criterios previamente 

observados. Las fotografías se elaboraron con ayuda de un microscopio Leica DM750 

equipado con una cámara digital Omax 14MP USB 3.0. 

Para la medición de biomasa en peso seco para las larvas se empleó el método 

utilizado por Petruzzi (2005) modificado. 
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RESULTADOS 

 

Se separaron un total de 5180 larvas en estadio Zoea I, pertenecientes a la familia 

Porcellanidae, Las especies que se identificaron para ambos sustratos fueron 

Petrolisthes armatus, Neopisosoma angustifrons y Megalobrachium soriatum. En seguida 

se muestra su clasificación (WoRMS,2020):  

Phylum Arthropoda 

 Subphylum Crustacea Brünich, 1772 

   Clase Malacostraca Latreille, 1806 

    Subclase Eumalacostraca Grobben, 1892 

      Superorden Eucarida Calman, 1904 

         Orden Decapoda Latreille, 1803 

            Suborden Pleocyemata Burkenroad, 1963 

               Infraorden Anomura MacLeay, 1838 

                Superfamilia Galatheidae Samoelle, 1819  

                  Familia Porcellanidae Hawroth, 1825 

                    Género Petrolisthes Stimpson, 1858 

                                 Petrolisthes armatus Gibbes, 1850 

                    Género Neopisosoma Haig, 1960  

                                Neopisosoma angustifrons Benedict, 1901 

                    Género Megalobrachium Stimpson, 1858 

                                 Megalobrachium soriatum Say, 1818 

 

 

https://www.gbif.org/species/159941214
https://www.gbif.org/species/159941214
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Abundancia de Zoeas I de la Familia Porcellanidae 

 

La mayor cantidad de zoeas se encontró a las 22:45 horas con 2759 organismos, 

mientras que la menor cantidad se registró a las 2:35 y 3:10 horas ambas con 3 zoeas 

(Fig. 4). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Número total de zoeas de la familia Porcellanidae obtenidas en la Isla Sacrificios perteneciente al 
Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. 
 
 

 

Durante el mes de septiembre se registró la mayor cantidad de Zoeas en los 

intervalos de las 21:30 a las 22:45 horas con 1871 y 2759 organismos respectivamente 

(Fig. 5). Al analizar el tipo de sustrato se encontraron 1476 zoeas en pastos marinos, 

mientras que en sustrato arenoso 1283 zoeas, ambos se registran a las 22:45 (Fig. 6). 

Mientras que en luz blanca se encontraron 859 zoeas y 1900 con luz azul para la misma 

hora (Fig. 7).  
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Fig. 5. Número total de Zoeas de la familia Porcellanidae recolectadas en el mes de septiembre en la Isla 
Sacrificios perteneciente al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Número total de Zoeas de la familia Porcellanidae recolectadas en el mes de septiembre en sustrato 
arenoso (barras blancas) y pastos marinos (barras negras) en la Isla Sacrificios perteneciente al Parque 
Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. 
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Fig. 7. Número total de Zoeas de la familia Porcellanidae recolectadas en el mes de septiembre con luz 
blanca (barras negras) y Luz azul (barras blancas) en la Isla Sacrificios perteneciente al Parque Nacional 
Sistema Arrecifal Veracruzano. 

 

Abundancia de las especies de la familia Porcellanidae 

Para el mes de septiembre se encontraron tres especies: P. armatus, N. 

angustifrons y M. soriatum.  La mayor abundancia relativa en este mes la presentó P. 

armatus con 2057 zoeas en sustrato arenoso y 1586 zoeas en sustrato en pastos marinos 

(Fig. 8).  
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Fig. 8. Número total de zoeas por especie de la familia Porcellanidae recolectadas en el mes de septiembre 
en sustrato arenoso (barras blancas) y sustrato con pastos marinos (barra negra) en la Isla Sacrificios 
perteneciente al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. 

 

 

 

Con respecto al tipo de luz, se halló una mayor cantidad zoeas de P. armatus, 

registrando 2653 organismos con luz azul, seguida de N. angustifrons con 470 zoeas y 

por último M. soriatum con 321 zoeas (Fig. 9).  
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Fig. 9. Número total de zoeas por especie de la familia Porcellanidae recolectadas en el mes de septiembre 
con luz azul (barras blancas) y luz blanca (barra negra) en la Isla Sacrificios perteneciente al Parque Nacional 
Sistema Arrecifal Veracruzano. 

 

Biomasa 

Con respecto a los valores de biomasa, P. armatus tiene la mayor cantidad, con 

0.1867 KJ/gr de Carbono, contrastando con M. soriatum, quien presento la menor 

biomasa con 0.0927 KJ/ gr de Carbono, mientras que N. angustifrons se mantiene en un 

rango medio dentro de los valores, obteniéndose 0.1097 KJ/gr de Carbono (Tabla 1.)   
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Tabla 1.- Valores de biomasa por especie expresados en KJ/gr de Carbono. 

Especie Peso Húmedo (gr) Peso seco (gr)  KJ/gr de C 

P. armatus 0.02113±1.41x10-5 0.00040±1.41x10-5  0.186794991 

N.angustifrons 0.0185±1.41x10-5 0.00023±1.41x10-5  0.109770884 

M. soriatum 0.0097±3.34x10-5 0.00020±3.34x10-5  0.092705622 
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Diagnosis de las zoeas I de porcelánidos  

Para las especies de Porcellanidae encontradas en el estudio se procedió a 

realizar su diagnosis, tomando en consideración los criterios previamente establecidos.  

Petrolisthes armatus  

(Zoea I) 

Caparazón (Fig. 10): Longitud del caparazón (LC): 1.6 ± 0.07 mm; de forma ovalada y sin 

espínulas visibles a su alrededor, cuenta con una espina rostral de 4.8 ± 0.21 mm (3 XLC) 

(Fig.11), provista de pequeñas espínulas a lo largo de la estructura, las espinas 

posteriores tienen una longitud de 1.6 ± 0.07 mm (1 XLC), armadas de pequeñas 

espínulas ubicadas ventralmente (Fig.12). La anténula es una estructura simple y 

elongada, presenta 3 estetes, 1 seta simple y 1 seta plumosa. La antena presenta un 

endópodo delgado con una seta subterminal, exópodo con dos setas subterminales. La 

maxílula con un endópodo sencillo con 3 setas terminales y una espina pequeña 

subterminal; endito basal con 6 espinas y 3 setas; endito coxal con 5 espinas y 3 setas. 

La maxila con un endópodo simple con 5 setas terminales (3+2) y 3 setas subterminales; 

endito basal con 5 espinas y 2 setas por cada lóbulo; endito coxal con 1 espina y 3 setas 

en el lóbulo distal, mientras que en el lóbulo proximal hay 4 espinas y 3 setas. 

Escafognatito con 2 setas terminales, 3 setas laterales y 1 seta apical. El maxilípedo 1 

sin setas en la coxa; basis con setas distales progresivamente en 1+1+2+3; endópodo 

con 4 segmentos y setas ventrales distales en 3,3,2+3,7+1; exópodo con 2 segmentos y 

4 setas terminales natatorias. El maxilípedo 2 sin setas en la coxa; basis con setas 

ventrales distales en 1+1; endópodo con 4 segmentos y setas ventrales distales en 

2,2,1+2,5+1; exópodo con 2 segmentos y 4 setas terminales natatorias.  
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Abdomen con espina pequeña en el quinto somito. Longitud del telson de 0.39 mm de 

largo y 0.34 mm de ancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 10. Petrolisthes armatus caparazón de zoea I. vista lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.11. Petrolisthes armatus espina rostral de zoea I. vista lateral. 
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Fig.12. Petrolisthes armatus espinas posteriores de zoea I. vista lateral. 

 

 

Neopisosoma angustifrons  

(Zoea 1) 

Caparazón (Fig. 13): Longitud del caparazón (LC): 1.8 ± 0.08 mm. Tiene una forma 

ovalada que se extiende hacia la parte posterior, sin espínulas visibles en su contorno, 

cuenta con una espina rostral de 12.6 ± 0.56 mm (7 XLC), con pequeñas y numerosas 

espinas a lo largo de la estructura (Fig. 14), las espinas posteriores tienen una longitud 

de 3.6 ± 0.16 mm (2 XLC), las cuales están armadas con pequeñas espínulas ventrales 

a lo largo de la estructura (Fig. 15). La anténula es simple y alargada, presenta 3 estetes, 

1 seta simple y 2 setas plumosas. La antena con endópodo delgado con una seta 

subterminal distal; exópodo con 3 espinas subterminales distales. La maxílula con un 

0.5 mm 
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endópodo sencillo con 4 setas terminales; edito basal con 6 espinas y 3 setas; endito 

coxal con 4 espinas y 5 setas. La maxila presenta un endópodo simple, con 5 setas 

terminales (3+2) y 3 setas subterminales; endito basal con 3 espinas y 4 setas por cada 

lóbulo; endito coxal con 1 espina y 3 setas en el lóbulo distal, en el lóbulo proximal hay 7 

espinas y 1 seta; escafognatito con 2 setas terminales, 5 setas laterales y 1 seta apical. 

El maxilípedo 1 con la coxa sin setas; el basis con setas distales en 2+2+2+3; endópodo 

con 4 segmentos y presenta setas ventrales distales en 3,3,2+3,10+1; exópodo con 2 

segmentos y 4 setas terminales natatorias. El maxilípedo 2 sin setas en la coxa; basis 

con setas ventrales distales 1+2; endópodo con 4 segmentos y setas ventrales distales 

en 2,2,1+2,5+1; exópodo con 2 segmentos y 4 setas terminales natatorias. El abdomen 

presenta en el cuarto somito una espina pequeña. La longitud del Telson es de 0.55 mm 

de largo y 0.57 mm de ancho. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.13. Neopisosoma angustifrons caparazon de zoea I. vista lateral. 
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Fig. 14. Neopisosoma angustifrons espinas rostral de zoea I. vista lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. Neopisosoma angustifrons espinas posteriores de zoea I. vista lateral. 
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Megalobrachium soriatum  

(Zoea 1) 

Caparazón (Fig. 16): Longitud del caparazón (LC): 1.0 ± 0.02 mm; de forma ovalada y 

cóncava sin espínulas en su contorno, cuenta con una espina rostral de 2.6 ± 0.05 mm 

(2.6 XLC), rodeada de pequeñas espínulas (Fig. 17), las espinas posteriores tienen una 

longitud de 0.5 ± 0.01 mm (0.5 XLC), de las cuales puede observarse una pequeña 

espínula ubicada ventralmente (Fig. 18).  La anténula es una estructura simple, presenta 

3 estetes, 1 seta simple y 1 seta plumosa. La antena presenta un endópodo delgado con 

1 seta subterminal y el exópodo con 2 espinas distales. La maxílula presenta un 

endópodo simple con 3 setas terminales y una espina subterminal; endito basal con 6 

espinas y 3 setas; endito coxal con 4 espinas y 4 setas. La maxila con un endópodo 

simple con 5 setas terminales (3+2) y 3 setas subterminales; endito basal con 2 espinas 

y 5 setas por cada lóbulo; endito coxal con 1 espina y 3 setas en el lóbulo distal y en el 

lóbulo proximal presenta 4 espinas y 3 setas; escafognatito con 2 setas terminales, 4 

setas laterales y 1 seta apical. El maxilípedo 1 presenta en la coxa 1 seta, el basis con 

setas ventrales y distales en 2+2+3+3; endópodo con 4 segmentos con setas ventrales 

distales en 3,3,2+3,7+1; exópodo con 2 segmentos y 4 setas terminales natatorias. El 

maxilípedo 2 sin setas en la coxa, basis con setas distales en 1+2; endópodo con 4 

segmentos con setas ventrales distales en 2,2,1+2,5+1; exópodo con 2 segmentos y 4 

setas terminales natatorias. El abdomen presenta en el cuarto somito una espina 

pequeña. La longitud del Telson es de 0.4 mm de largo y 0.37 mm de ancho. 
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Fig. 16. Megalobachium soriatum caparazón de zoea I. vista lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. Megalobachium soriatum espina rostral de zoea I. vista lateral. 
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Fig. 18. Megalobachium soriatum espinas posterioes de zoea I. vista lateral. 
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DISCUSIÓN 

Abundancia de zoeas I 

Se colectaron un total de 5180 larvas en estadio Zoea I, pertenecientes a la familia 

Porcellanidae, ubicándola en una de las familias con mayor abundancia en el PNSAV, lo 

anterior es acorde a lo descrito por Hernández, et al., (2010), quienes mencionan que la 

familia representa hasta un 30% de la riqueza del Infraorden Anomura, debido a su amplio 

intervalo de distribución y alta fecundidad. Las tres especies encontradas en el área de 

estudio coinciden con el trabajo de Hermoso-Salazar y Arvizu-Coyotzi (2015), el cual 

señala que Petrolisthes armatus, Neopisosoma angustifrons y Megalobrachium soriatum 

se han registrado a lo largo del PNSAV, principalmente en Isla Sacrificios.  

El incremento en el número de larvas fue en septiembre, lo anterior puede 

atribuirse a las condiciones de temperatura las cuales que oscilaron entre 28°C y 29°C. 

debido a que estas son las óptimas para su temporada reproductiva de acuerdo con 

Hollebone y Hay (2007), los meses más cálidos del año que son de Junio–Agosto 

presentan un incremento del 20 a 90% de hembras ovígeras. En estudios de laboratorio 

se ha registrado que las etapas zoea I y II pasan por un periodo en promedio de 8 a 14 

días antes de metamorfosear a megalopa (Gore,1971; Gore,1972; Gore,1973; Gore,1975 

y Hernández et al. 2003), a pesar de tener un desarrollo relativamente rápido, se ha 

encontrado en condiciones de laboratorio que las larvas de decápodos tienden a alargar 

sus estadios de una etapa a otra en ausencia de fuentes de alimento, (Abrunhosa et al. 

2008 y Wehrtmann, 1991) esto podría explicar la mayor abundancia de zoea I durante el 

mes de Septiembre. Por otra parte, esta abundancia registrada concuerda con lo 
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reportado por Okolodkov et al. (2011), quienes encontraron un aumento en la biomasa 

de larvas del zooplancton, durante las temporadas de septiembre-octubre en el PNSAV. 

Con relación a los intervalos de tiempo, se registró una mayor cantidad de larvas de las 

21:30 a 22:45 horas, coincidiendo con el estudio de Flores-Pineda (2005), encontrando 

un pico de mayor abundancia de organismos zoo planctónicos en Isla Sacrificios, lo 

anterior pueda explicarse a las migraciones verticales que realizan las larvas de estos 

organismos como una estrategia para evitar a los depredadores (Hernández-García, 

2014; Meyer‐Rochow y Meha, 1994). 

Las larvas de porcelánidos recolectadas en pastos marinos tuvieron una mayor 

abundancia, no hay diferencias significativas en cuanto a tipo de sustrato, debido a que 

sus hábitats se componen principalmente por sustratos rocosos, arrecifes, fondos de 

sedimento blando y  fondos de algas, además de que estos lugares proporcionan un 

territorio ideal para el desove de las hembras (Boschi et al., 1967; Gonzáles-Pisani et al., 

2006; Hernández  et al., 2003; Hernández  et al.,  2007;  Hernández y Magán, 2012). 

 

A lo que respecta a la abundancia de larvas colectadas utilizando luz como factor 

atrayente, las especies de la familia Porcellanidae presentaron una fototaxis positiva, esto 

concuerda con el estudio de Shanks (1983), reportando un mayor número de larvas 

capturadas con trampas luminicas, al ser estimuladas en condiciones de oscuridad. 

Durante el estudio se encontró una diferencia significativa en el número de larvas 

capturadas con respecto al tipo de luz, esto pueda deberse a que la fototaxis puede tener 

variaciones de acuerdo con la intensidad del estímulo (Forward, 1987), se ha encontrado 

una mayor incidencia de algunos decápodos utilizando trampas con una intensidad de 
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luz por debajo de los 500 nm como lo reportan Saloman, 1968 y Foward y Costlow, 1974,  

lo cual con cuerda con el presente estudio, encontrando una mayor abundancia de larvas 

en luz azul (baja intensidad). Aunado a esto se ha reportado que las larvas de decápodos 

tienen una preferencia a bajas longitudes de entre 480 nm a 520 nm durante sus primeros 

estadios (Jhonson y Rhyne, 2015). 

Abundancia de especies de zoea I  

La abundancia predominante de Petrolisthes armatus se debe a que es un 

anomuro con una alta plasticidad en los adultos, lo cual les ayuda a ajustarse a los 

factores ambientales de la zona en que se encuentren, además, presenta una alta 

fecundidad, permitiéndoles general un gran número de larvas para su reclutamiento y 

posterior reproducción, causando un incremento en el número de individuos de la 

población a comparación de otras especies de porcelánicos (Tilburg et al., 2010). 

 

En el caso de Neopisosoma angustifrons y Megalobrachium soriatum que 

presentaron una menor abundancia, puede atribuirse a factores preferentemente 

ambientales, como lo mencionan Armendariz (2008), y Hernández et al., 2007, ya que la 

diferencia en la dureza de sustrato, grado de bioerosión, son condiciones son el desarrollo 

y permanencia de las larvas, aunque también los factores biológicos como cantidad de 

alimento para los adultos, frecuencia reproductiva, depredadores y competencia con 

otras especies juegan un papel importante en relación a la abundancia.  
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Diagnosis 

En relación con la morfología de las larvas, en México no se tiene un registro de 

estudios que aborden los caracteres morfológicos de los estadios zoea I, zoea II y 

megalopa de porcelánicos, haciendo de este trabajo el primero en tocar estos caracteres, 

particularmente en el estadio de zoea I de tres especies encontradas en el PNSAV.  

Los criterios para la identificación de los estadios larvales fueron cotejados con 

ayuda de las descripciones de desarrollo larval bajo condiciones de laboratorio 

elaboradas por Gore (1972 - 1973 – 1975), apoyándose principalmente en el estadio de 

zoea I de las tres especies encontradas.  

Los caracteres utilizados para diferenciar de estadio zoea I a zoea II, fueron las 

longitudes de caparazón (LC), espina rostral y espinas posteriores, las cuales coinciden 

con lo reportado en este estudio ya que Gore (1972) menciona para P. armatus que la 

longitud de este es de 1.16 mm, la espina rostral equivale a 3 XLC y las espinas 

posteriores a 1XLC.  En 1973 analiza el desarrollo de M. soriatum, describiendo una 

longitud de caparazón de 1.00 mm, una espina rostral con 2.6 XLC y 0.5 XLC para las 

espinas posteriores. Para N. angustifrons en 1975 encuentra una longitud del caparazón 

de 1.8 mm, 7 XLC para la espina rostral y las espinas posteriores de 2XLC.  

 Para la diferenciación de especies se realizó una descripción más detallada 

usando como criterio morfológico el número de setas y espinas presentes en las 

estructuras analizadas, teniendo una concordancia con la cantidad encontrada en las 

descripciones que realizo Gore (1972-1973 -1975), cabe mencionar que para M. soriatum 
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una de las espinas ubicadas en la antena es difícil de apreciar, sin embargo, los demás 

criterios coinciden con la descripción (Tabla 2). 

Biomasa 

Por otra parte, la biomasa de los grupos que conforman el zooplancton ha sido 

reconocida ya que es un indicador para estimar la variabilidad de la producción 

secundaria (Navarro-Rodríguez et al., 2002). Por otro lado, aproximadamente el 84% de 

las especies de peces reportadas en las costas de Veracruz se alimenta de crustáceos y 

particularmente el 13% de los peces son zooplantófagos (Bedia y Franco, 2008). 

En trabajos realizados recientemente también en el PNSAV con otras especies en 

estadio larval, postlarval y macrocrustáceos de alrededor de la talla de las zoeas I de 

porcelanidos, se han obtenido valores de biomasa de 0.00039±1.25x10-5 g a 

0.00048±1.32 x10-5 g  para larvas de estomatópodos (Torres-Cabrera, 2016), de 

0.000052±2.36 x 10ˉ⁵ g para juveniles sergéstidos (Pérez-Ramos, 2016), de 

0.00048±0.000513 g a 0.00055±0.000197 g para megalopas de diogénidos (López-

Herrera, 2016) estos valores son similares a los de las zoeas I de porcelanidos 

0.00040±1.41x10-5  a 0.00020±3.34x10-5 . Estos resultados pueden ser utilizados 

posteriormente en los estudios del ecosistema. 

Este el primer trabajo en el que se presentan datos sobre la biomasa de tres 

especies de porcelánicos en estadio de zoea I que se presentan en el Parque Nacional 

Sistema Arrecifal Veracruzano.  
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Estructura Numero de setas 
M. soriatum 
(Gore, 1973) 

M. soriatum 
(Este estudio) 

P. armatus 
(Gore, 1972) 

P. armatus 
(Este estudio) 

N. angustifrons 
(Gore, 1975) 

N. angustifrons 
(Este estudio) 

Antena        

 Exopodito  3 espinas 2 espinas 2 setas 2 setas 3 espinas 3 espinas 

 Endopodo  1 seta 1 seta 1 seta 1 seta 1 seta 1 seta 

Maxílula        

 Endito coxal (setas + espinas) 4+4 4+4 2+5 2+5 5+4 5+4 

 Endito basal (setas + espinas) 3+6 3+6 3+6 3+6 3+6 3+6 

 Endopodo (setas + espinas) 4+1 4+1 3+1 3+1 4 4 

Maxila        

 Endito coxal         

    Lobulo distal (setas + espinas) 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 

    Lobulo proximal (setas + espinas) 3+4 3+4 3+4 3+4 1+7 1+7 

 Endito basal (setas + espinas) 5+2,5+2 5+2,5+2 2+5,2+5 2+5,2+5 4+3,4+3 4+3,4+3 

 Endopodo (setas) 3+2+3 3+2+3 3+2+3 3+2+3 3+2+3 3+2+3 

 Escafognatito (seta lateral + seta apical) 6+1 6+1 5+1 5+1 7+1 7+1 

Maxilípedo 
1  

      

 Coxopodito (setas) 2 2 desarmado desarmado desarmado desarmado 

 Basipodito (setas) 2+2+3+3 2+2+3+3 1+2+2+3 1+2+2+3 2+2+2+3 2+2+2+3 

 Endopodo (setas) 3,3,2+3,7+I 3,3,2+3,7+I 3,3,2+3,7+1 3,3,2+3,7+1 3,3,2+3,10+1 3,3,2+3,10+1 

Maxilípedo 
2  

      

 Coxopodito (setas) desarmado desarmado desarmado desarmado desarmado desarmado 

 Basipodito (setas) 1+2 1+2 1+1 1+1 1+2 1+2 

 Endopodo (setas) 2,2,1+2,5+I 2,2,1+2,5+I 2,2,1+2,5+1 2,2,1+2,5+1 2,2,1+2,5+1 2,2,1+2,5+1 

 

Tabla 2.- Comparación de numero de setas en las estructuras de las especies descritas.  
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CONCLUSIONES:  

 

 Se recolectaron un total de 5180 zoeas I pertenecientes a la familia Porcellanidae, 

describiendo tres especies: Petrolisthes armatus, Neopisosoma angustifrons y 

Megalobrachium soriatum.  

 

 La mayor abundancia de las zoeas se presentó en el mes de septiembre con 5010 

larvas, lo cual puede explicarse con relación al tiempo transcurrido después de la 

eclosión de las larvas en la temporada reproductiva.  

 
 

 Respecto a los periodos de tiempo, se encontró un mayor número de larvas de las 

21:30 a 22:45 hrs. en trampas de luz azul, esto se relaciona con la fototaxis positiva 

como parte de una estrategia de supervivencia para evitar a los depredadores. 

 

 La longitud de caparazón, espina rostral y espinas posteriores, así como el número 

de setas y espinas de las estructuras coinciden con las descripciones que realizó 

Gore (1972-1973-1975) bajo condiciones de laboratorio. 

 
 

 Los valores de biomasa de las zoeas de porcelanidos (0.00040±1.41x10-5 a 

0.00020±3.34x10-5) son similares a los obtenidos en otras especies de crustáceos 

en estadio larval y postlarval. 
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