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12.1W3UMb.M•I 

Con el fin de confirmar y/o ampliar la lista de especies de 
camarones alfeidos de aguas someras del litoral de Quintana Roo, 
se determinó el material depositado en la Colección de 
Carcinologia del Instituto de Biologie de la UNAM. Los ejemplares 
estudiados provinieron de muestreos realizados en 15 localidades, 
durante el periodo comprendido entre agosto de 1984 y agosto de 
1990. 

El material se recolectó en forma manual, mediante buceo 
libre, por medio de arrastres con chinchorro, en capturas con red 
de cuchara y con draga. Los organismos fueron determinados a 
nivel de especie. Se proporcionan claves de determinación, 
sinonimias, diagnosis (para la familia y los géneros), 
descripciones (para las especies), medidas de los ejemplares, 
distribución geográfica, registros en México, hábitat y algunas 
notas de interés para cada especie. 

La determinación de 1,275 ejemplares permitió reconocer 
cuatro géneros y 30 especies. De ellas se registran por primera 
vez para México, lYnalpheus disparodictitus, Syoalpheu4 
dominicensis, Synalpheus filidiaitus y AlphesTsis laNs. Se da a 
conocer un total de 72 nuevas localidades. Se amplia el limite 
norteño de distribución geográfica para S. disparodiajtus, S. 
dominicensis y S. filidiaitus y el limite oeste para A. labis. 

Las localidades con mayor riqueza especifica fueron Punta 
Estrella (21 spp.) y el muelle del Centro Regional de 
Investigación Pesquera (13 spp.), lo cual se puede relacionar con 
la mayor diversidad de hábitats y con el esfuerzo de colecta. 

El muelle del Centro Regional de Investigación Pesquera, el 
Arrecife frente a Puerto Morelos y Punta Estrella, tuvieron la 
más alta abundancia relativa con 450 ejemplares la primera, 433 
la segunda y 202 la última, cifras incrementadas ampliamente por 
la presencia de Synalpheus brooksi en las dos localidades más 
abundantes. 

S. brooksi  fué la especie con mayor abundancia relativa 
(66.12%), seguida por Alph@us armijlatus, Alphpus formosus, 
SYnalpheus frietzmUelleri y Synalpheus anasimus,  las cuales suman 
82.26% del total de organismos capturados. 

El análisis de la riqueza especifica por época indicó que el 
número de especies presentes permaneció constante, aunque no lo 
hizo su composición. Con respecto a la abundancia relativa so 
encontró una tendencia general al aumento en el número de 
organismos presentes en las épocas de "nortes" y a una ligera 
disminución hacia la época de transición, para finalmente 
presentar un descenso numérico en la temporada de vientos 
alisios. 



Se detectaron seis grupos de especies cuya presencia se 
relacionó con alguna época del arlo. 

La identificación de cuatro componentes biogeográficos 
dentro de la región del Atlántico Occidental Tropical indicó que 
la Familia Alpheidae es ampliamente tropical. 

Las especies encontradas parecen seguir el trazo 
generalizado del Caribe-Atlántico Este, discutido por Croizat 
et.al, (1974) y Rosen (1976). 
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I NTRODUCC ION 

Los camarones alfeidos son un grupo de decápodos comunmente 
llamados camarones chasqueadores, y pertenecen al Suborden 
Pleocyemata, infraorden Caridea, Superfamilia Alpheoidea 
(Rodríguez, 1900; Williams, 1984; Barnes, 1986). En su mayoría 

habitan aguas someras, principalmente en mares tropicales, aunque 
se les ha encontrado en agua dulce e incluso en ambientes 
cavernícolas (Chace y Abbott, 1980). Su distribución es 

prácticamente pantropical, aunque existen algunos que se 
localizan inclusive más allá de los trópicos, pero asociados con 

manchones de coral. 

Apesar de que las especies de esta familia no son de 
dimensiones útiles para el consumo humano, tienen una gran 
importancia desde el punto de vista biológico y ecológico como 

miembros de diversos ecosistemas. Dichas especies forman parte 
relevante de las comunidades marinas, en donde mantienen 
numerosas interacciones con los organismos que las integran, como 
las asociaciones de comensalismo con corales, esponjas, anémonas 
y moluscos (Banner, 1953; Chace, 1972; Dardeau, 1984). 

En estos animales los hábitos alimenticios están 
principalmente dirigidos hacia una conducta carnívora y/u 
omnívora. quizá como respuesta a la invasión de una gran variedad 
de nichos. Así, los hay depredadores de invertebrados, 

filtradores, carrofleros y detritívoros (Glaessner, 1969; Chace y 
Abbott, 1980). 

Morfológicamente, son organismos cuyo cuerpo está dividido 
en tres grandes regiones Ó tagmas: 1) eefalón, 2) tórax y 3) 

abdomen. Los dos primeros se encuentran fusionados en un 
cefalotórax 6 caparazón cilíndrico, más o menos comprimido, que 
cubre lateralmente a las branquias y generalmente a los ojos en 
vista dorsal (excepto en el género Automate)  y puede llevar o no 
un rostro en el margen anterior representado por una ligera 
proyección o diente, sin espinas y nunca bífido. De los cinco 
pares de apéndices torácicos (pereiópodos) el primero y el 

segundo se encuentran quelados. El abdomen está formado por seis 
segmentos bien desarrollados, en donde la pleura del segundo 
segmento se sobrepone a la del primero y a la del tercero, y 
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posteriormente termina en una cola en forma de abanico, que está 

compuesta por el telson y un par de urópodos (Williams, 1984; 

Barnes, 1986) (Figs. 1 y 2). 

En cuanto al dimorfismo sexual, machos y hembras pueden ser 

diferenciados básicamente por la presencia de características 

sexuales secundarias, las cuales en algunos casos son difíciles 

de interpretar. El apéndice masculino se encuentra en el segundo 

pleópodo de los machos, como en la mayoría de los Carideos, a 

excepción del género Synalpheus  en el que este caracter se ha 
perdido. Sin embargo, el sexo de dichos organismos puede ser 

determinado por diferencias en el margen ventral de la primera 

pleura abdominal (en hembras redondeado y en machos en forma de 

gancho), en la forma y talla del endópodo del primer pleópodo 

(largo y de igual anchura en toda su longitud en hembras, y corto 

y mucho más ancho en la mitad distal en machos), y en la posición 

del apéndice interno en el endópodo del segundo pleópodo (situado 

cerca de la mitad del endópodo en hembras y más bascAmente en 

machos) (Dardeau. 1984)-  (Fig. 3). 

La reproducción ocurre una vez que las hembras presentan los 

ovarios llenos de ovocitos. Después de la cópula y de la 

fecundación, los huevos se adhieren a los pleópodos de la hembra 

hasta la eclosión, emergiendo larvas con desarrollo embrionario 

metamórfico desde zoeas, para posteriormente pasar a mysis y 

juveniles, hasta alcanzar la fase adulta (Dardeau, 1904; Barnes, 

1986). 

No obstante la abundancia, diversidad e importancia 

ecológica que tiene esta familia, la información con la que se 

cuenta es limitada y proviene, en gran parte, de estudios 

realizados por científicos extranjeros. La revisión de estos 

trabajos permite observar la existencia de regiones geográficas, 

como el litoral de Quintana Roo en el Caribe mexicano, en donde 

resultaría interesante trabajar a fin de extender el conocimiento 

taxonómico, el cual es la base de los estudios de Ecología Marina 

y del inventario nacional de los recursos naturales. 
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FIGURA 1. 	Esquema diagrramatico de un camaron Alpheus  macho que 
muestra los términos utilizados en el estudio: ai• 
apéndice interno, an• apéndice masculino, b- base, 
cp- carpo, cx.. coxa, d. dactilo, end- endópodo, ex• 
exopodo, oír.,  epipodito. 	isquio, m- mero, pro• 
propodio (tomado de Kim y Abele. 1988). 
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los camarones alfeidos (tomado de Rodriguez. 1980 y 
Kim y Abele, 1988). 
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FIGURA 3. Dimorfismo sexual. Región anterior del abdomen de 
Synalpheus  en vista lateral: a) macho; b) hembra. 
Segundo pleópodo de Alpheus: c) hembra; d) macho. 
Primer pleópodo izquierdo do S. brooksi  e) macho: f) 
hembra. Segundo pleópodo izquierdo de S. brooksi  g) 
macho; h) hembra (a- d tomados de Hermoso y Martínez, 
1991; e-h de Dardeau, 1984). 



A NMET,C.. r_.1-1ENT 

Existe un buen número de trabajos dirigidos al estudio de la 

Carcinología en el Atlántico oeste; sin embargo los enfocados a 
la Familia Alpheidae en el Caribe Mexicano son pocos. Trabajos 
generales pioneros sobre la clasificación del Infraorden Caridea 

son los proporcionados por Zimmer (1913), Verrill (1922) y 
Holthuis (1955, 1959). Por otra parte, Herrick (1891) elaboró un 
estudio del desarrollo de los crustáceos del Género Alpheus.  Con 

respecto al género Synalpheus,  Coutiére (1898, 1899, 1900, 1907, 
1908, 1909, 1910) fué el iniciador de la tarea de ordenar 

taxonómicamente a las especies que lo integran en América, en 
tanto que Wicksten (1992) elaboró una clave para las especies del 

género Alpheopsis en América, y describió una nueva especie del 
Pacífico Tropical. 

Los trabajos monográficos del grupo se han enfocado en su 
mayoría a grandes zonas del Atlántico Americano. Así, se tienen 
las publicaciones de Coelho y Ramos (1972) quienes estudiaron la 
riqueza y distribución de los decápodos del litoral este de 

América del Sur, registrando, entre otras, algunas especies de 
camarones. Christoffersen (1979) realizó un estudio de la 
taxonomía de los alfeidos basada en las colecciones hechas por el 
Calypso a lo largo de la costa este de América del Sur, en el que 
propuso que varias especies de Synalpheus,  estudiadas por 
Coutiére (1909) y por Chace (1972), fueran sinonimizadas y que 
especies previamente sinonimizadas resurgieran. Rodríguez (1980), 
en su trabajo de los Crustáceos Decápodos de Venezuela, mencionó 
varias especies de camarones carideos. Posteriormente, Dardeau 

(1984) elaboró un trabajo sobre el grupo de camarones 
Gambarelloides del género Synalpheus  para el Atlántico Americano, 
donde incluye nuevas especies y reconoce otras previamente 
sinonimizadas por Christoffersen (1979). 
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En cuanto a la literatura referente a los camarones alfeidos 
del Océano Pacifico que ha servido como base al presente trabajo, 
están los trabajos de Chace (1937), Banner y Danner (1964, 1966), 

Wicksten (1983) y Flores (1991). 

Entre las monografías del Caribe destacan las descripciones 
de Schmitt (1924a, 1924b, 1924c, 1935, 1936), quien en sus 
colectas de estomatópodos, macruros y anomuros de Barbados a 

Antigua y de Puerto Rico e Islas Vírgenes, hizo referencia a 
diferentes especies de camarones. Más tarde, Armstrong (1949) 
describió varias especies nuevas de lynalpheus  de República 
Dominicana. Poco después, Chace (1954) publicó un articulo con 2 
nuevas especies de camarones subterráneos do Florida y de las 

Antillas, con una clave para la determinación de las especies 
americanas. Fué hasta 1972 cuando Chace (1972) aportó el trabajo 
taxonómico más completo sobre camarones carideos de aguas 
someras, colectados en las Antillas y en el Caribe Mexicano, en 
donde proporcionó una clave para la identificación de las 

especies conocidas y describió otras. 

En la revisión de los trabajos cercanos a la zona de 
estudio se encuentran los de Williams (1965, 1984) sobre 
crustáceos decápodos de las Carolinas, E.U., y sobre aquellos de 

la costa este de Estados Unidos de Norteamérica respectivamente. 
en los cuales incluyó algunos camarones alfeidos cuyo rango de 
distribución abarca al litoral de Quintana Roo. Ray (1974) 
realizó un estudio de los decápodos y estomatópodos del Golfo de 
México en el que aparecen algunas especies de alfeidos 

representadas también en el Caribe. White (1982) contribuyó con 
un estudio de los decápodos Natantia en el Grupo Sur del Sistema 
Arrecifal Veracruzano del Golfo de México, mientras que Abele y 
Kim (1986) publicaron una gula ilustrada de los crustáceos 
decápodos de Florida conteniendo claves y distribución de un gran 
número de camarones alfeidos. Markham ek.al. (1990) publicaron 
notas sobre crustáceos de aguas someras de la costa caribeña de 
Quintana Roo en las que incluyeron observaciones ecológicas y la 
distribución de las especies de alfeidos de la región. Hermoso y 
Martínez (1991) realizaron un estudio taxonómico en el Golfo de 

México en el que aparece un buen número de especies de camarones 
carideos del Caribe Mexicano. 
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013J-Err I VOS 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al conocimiento de la carcinofauna de nuestros 

maree a través del estudio de la taxonomía y distribución 
geográfica de los camarones carideos de la familia Alpheidae. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

Confirmar y/o ampliar la lista de especies de camarones 

alfeidos de aguas someras del litoral de Quintana Roo, mediante 
la revisión del material depositado en la Colección de 
Carcinologia del Instituto de Biología de la UNAM. 

Definir la distribución espacial y temporal de las especies 
de alfeidos en el litoral de Quintana Roo. 

Con base en la literatura y en observaciones de los 
ejemplares examinados, realizar breves descripciones para cada 
una de las especies de alfeidos colectadas en el área de estudio, 

así como las diagnosis de la familia y de los géneros a los que 
pertenecen. 

Elaborar claves de determinación para géneros y especies, 
de acuerdo con las claves existentes y con las variaciones 
registradas en el material de estudio. 
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AREA DE ESTLJDIO 

Localización geográfica 

El área muestreada se extiende a lo largo de la costa este o 
costa caribefla de la Península de Yucatán, desde Isla Mujeres 

(21°  15'N) hasta Banco Chinchorro (18* 30'N), Quintana Roo, y 
está incluida dentro de la Provincia Caribefla de la Región 
Neotropical (Espejel-Montes, 1983 vide in Markham, et.al  1990) 

(Fig. 4). Se realizaron colectas en 15 localidades distribuidas 

en varias zonas incluyendo Isla Mujeres, Puerto Morelos, Isla 

Cozumel, varios puntos cercanos a Mahahual y al sureste de Banco 
Chinchorro. 

Fisiografía Marina 

La fisiografía marina ha sido estudiada por Merino y Otero 
(inédito) quienes hicieron una división del fondo marino en 
unidades geobiomorfológicas basadas en la composición de los 
sedimentos, en la batimetría y en las comunidades biológicas 
presentes en el área. El fondo marino dentro del área de estudio 
presenta una variación en forma perpendicular a la costa, existe 
una barrera arrecifal paralela a la linea costera que divide a la 
plataforma continental en dos regiones: una depresión entre la 
costa y la barrera arrecifal, a la que se denomina laguna 
arrecifal y al otro lado de ella, una plataforma que termina con 

el inicio del talud continental. Las características de dichas 
unidades frente a Puerto Morelos, son : 

A) Laguna arrecifal 

La laguna arrecifal que está comprendida entre las zonas de 
costa y la barrera arrecifal es una depresión que alcanza una 
amplitud variable entre 350 y 1600 m. En la dirección 
perpendicular a la línea de costa, la laguna arrecifal es más 
difícil de delimitar. Hacia el sur, la laguna arrecifal termina 

dontle la barrera arrecifal también acaba; forma bancos 
arrecifales aislados para luego desaparecer por completo. Hacia 

el norte a la altura de Punta Tanchacté, el arrecife y la costa 
se acercan hasta una distancia de aproximadamente 150 m, y la 

profundidad es muy escasa (menos de un metro); la laguna se 
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FIGURA 4. 	Litoral de Quintana Roo, localidades de muestreo. 1: 
Laguna Makax, 2: playa María Irene, 3: muelle del Centro Regional 
de Investigaciones Pesqueras, 4: hotel La Ceiba, 5: hotel Ojo de 
Agua, 6: arrecife frente a Puerto Morelos, 7: Punta Estrella, 8: 
la escollera, 9: Chemuyil, 10: km 13 de la carretera perimetral 
de Isla Cozumel, 11: km 17 de la carretera perimetral de Isla 
Cozumel, 12: Vigia Chico, 13: El Indio, 14: Mahahual. 15: Sureste 
de Banco Chinchorro. 



estrangula en este punto. La laguna presenta una profundidad 
media de aproximadamente 3 m en la zona de P. Morelos, debido a 
los dragados asociados con la actividad portuaria que se efectúa 

en la región (Merino y Otero, inédito). 

La mayor parte del fondo de la laguna arrecifal se encuentra 
cubierta por densas comunidades de pastos marinos, integradas por 

Thalassia testudinum y Halodule wrightií.  En algunas zonas se 

localizan fondos arenosos con escasa presencia de estas 
fanerógamas y algas coralinas. En otros lugares, particularmente 
cerca de la orilla, la roca caliza subyacente aflora, permitiendo 
la implantación de corales, que en le parte sur de la laguna, 
como en Mahahual, forman importantes "cabezos" de varios metros 

de altura (Merino y Otero, inédito). 

B) Barrera arrecifal 

Merino y Otero (inédito) propusieron la división de la 
formación arrecifal en tres zonas: arrecife posterior, cresta 
arrecifal y arrecife frontal. El arrecife posterior está formado 
por una plataforma estrecha con un ancho que oscila entre 50 y 
200 m y una profundidad que va de 1 a 2 m. Sobre esta plataforma 
crecen profusamente escleractinios, gorgonáceos, algas y una gran 
variedad de organismos asociados, los primeros alcanzan 
ocasionalmente la superficie del agua durante las mareas bajas. 
Entre las formaciones coralinas se encuentran parches de arenas 

gruesas formadas a partir de los esqueletos de los organismos, 
principalmente de algas calcáreas del género Halimeda. 

La cresta arrecifal es una estrecha banda en donde el 
basamento arrecifal alcanza su máxima altura; se presenta una 
profundidad entre la cresta y el fondo de 1.0 a 0.5 m. Esta zona 
se encuentra libre de sedimentos y en ella se observan 
principalmente fragmentos y pedaceria de corales y, en algunos 
lugares, incluso colonias enteras que han sido arrastradas hasta 
esta zona por el oleaje durante tormentas o huracanes que barren 

continuamente la cresta. En dicha porción se desarrollan algunas 
especies de algas incrustantes, corales y otros cnidarios como 
las anémonas (Merino y otero, inédito). 
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El arrecife frontal se caracteriza por la existencia de una 

pendiente suave, en dirección perpendicular a la barrera 
arrecifal, y que continúa hasta alcanzar los 20 m de profundidad. 

En algunas partes se presentan elevaciones de 2 a 3 m que pueden 
corresponder a antiguas formaciones arrecifales. Sobre esta zona 
son abundantes las colonias de gorgonáceos y en menor medida los 

de escleractinios, así como algas calcáreas y esponjas. Entre las 
estructuras arrecifales se forman depresiones en las que se 

acumulan arenas arrecifales, las cuales pueden ser resuspendidas 

y transportadas bajo condiciones de oleaje fuerte, constituyendo 
con gran frecuencia un mecanismo de perturbación (Jordan et.al, 

1981). 

C) Plataforma arenosa 

Aproximadamente a partir de los 20 m de profundidad se 
observa una disminución en la pendiente, iniciándose una 

plataforma que continúa hasta un cantil bastante brusco, situado 
aproximadamente a los 60 m de profundidad y que marca el limite 
de la plataforma continental. La plataforma arenosa tiene una 
amplitud que varia entre 2 km al sur de la zona de estudio y 7 km 
en su parte norte. Esta ampliación se continúa hacia el norte, 

llega hasta casi 60 km frente a Cabo Catoche, por lo que en 
cierta forma puede decirse que a partir de Puerto Morelos se 
inicia la plataforma continental que más al norte se convierte en 
el amplio Banco de Yucatán (Merino y Otero, inédito). 

La plataforma arenosa está cubierta por una capa de arenas 
moderadamente clasificadas que se ubican en dos facies distintas. 
Hacia el norte se presentan arenas medias con predominio de 
esqueletos coralinos, mientras que al sur se observan arenas 
finas con predominio de agregados (Merino y Otero, inédito). 

Oceanografía 

El patrón de corrientes del litoral de Quintana Roo está 

influenciado básicamente por la Corriente del Caribe cuya 
velocidad es de 1 o 2 nudos; dicha corriente lleva aguas 
tropicales (25' a 28' C) y es una extensión de las corrientes 

Ecuatoriales norte y sur en el Oceano Atlántico (Bogdanov, 1969). 
La corriente del Caribe hace un recorrido entre la costa norte de 
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America del Sur, la región oriental de America Central y las 

Antillas Mayores hasta llegar a la costa de Quintana Roo. A la 
altura de Isla Mujeres se divide en dos ramas que se mueven hacia 

el nor-noreste y noreste, para generar respectivamente, la 
corriente del Golfo de México y las corrientes que, a lo largo 
del año, influirán en las condiciones oceanográficas de la 

porción norte del Golfo y de las costas de la Península de 
Florida y Cuba (Villalobos-Hiriart, et.a/., inédito). 

Por lo anterior, las propiedades de las aguas superficiales 
son las mismas que se presentan en mar abierto, y en el Caribe se 
transforman solo un poco. La salinidad va entre 34.92%. y 36.519 
para el 95% de los casos (Merino y Otero, inédito). Este pequefto 

rango de variación, resalta el carácter marcadamente oceánico de 
la zona, en donde la única influencia continental son algunos 
ojos de agua que afloran muy cerca de la costa. 

Por otro lado, en cuanto a la dinámica de la masa de agua a 
lo largo del año, parece estar influenciada por la presencia bien 
definida de tres épocas: existe un periodo de vientos alisios 

dominantes entre febrero y julio, una época de transición entre 
julio y septiembre, y una época de "nortes", de octubre a enero 
(Merino y Otero, inédito). El cuanto al oleaje se observa que la 
barrera arrecifal funciona como un fuerte disipador de su 
energía, por lo que éste se ve fuertemente transformado por su 

paso a través de le misma. Las olas provocadas por el viento 
mezclan las aguas a profundidades de varios metros, de ahí que el 
calor absorbido por la superficie marina es rápidamente 

transferido a través de las capas afectadas por las olas y el 
calentamiento de las capas superiores se ve disminuido. La 
temperatura en la superficie durante el verano es de 28 a 29' 
generalmente (Bogdanov. 1969). 

En relación a las mareas su régimen es mixto y semidiurno, 
por lo que se presentan diariamente dos pleamares y dos bajamares 
(Merino y Otero, inédito). 

Clima 

Según la modificación de García (1964) al sistema de 
clasificación de Kóeppen, el tipo climático que corresponde a 
Puerto Morelos es el Awl(x')(i')g. 

11 



Los fenómenos meteorológicos más importantes en el Caribe 
mexicano son los huracanes y las tormentas tropicales, dada su 
gran magnitud y los efectos que suelen tener en la fisiografla de 

la costa, de trascendencia tal que no pueden pasar 
desapercibidos. Tales fenómenos suelen presentarse a finales del 
verano y con mayor frecuencia en el mes de septiembre. Los 
transtornos climáticos que llegan a Quintana Roo, se originan en 
las aguas del Atlántico Tropical y del Caribe, la mayoría de 

ellos se trasladan del este al oeste, internándose en la 
Península de Yucatán e incluso atravesándola. La otra región 
afectada por el paso de ciclones es la costa noreste de la 

península, al norte de Cozumel, la cual abarca la zona de Puerto 
Morelos. El otro grupo mayoritario de fenómenos meteorológicos es 
el de las depresiones que tomando un rumbo cercano al noroeste, 
libran la Península para internarse en el Golfo de México a 
través del Canal de Yucatán. 
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IvIA 	I AL. Y METODO 

El material proviene de colectas efectuadas por el personal 
de la Colección de Carcinologla del Instituto de Biología, en 

quince zonas de muestreo ubicadas en el litoral este de la 
Península de Yucatán, en el Estado de Quintana Roo. Dichas zonas 
son: Laguna Makax, Playa María Irene, Muelle del Centro Regional 
de Investigación Pesquera CRIP, Arrecife Cacarracas frente al 
Hotel La Ceiba, Arrecife Cacarracas frente al Hotel Ojo de Agua, 

Arrecife frente a Puerto Morelos, Punta Estrella, La Escollera, 
Chemuyíl, Isla Cozumel Km. 13, Isla Cozumel Km 17, Vigía Chico, 
Playa privada el Indio, Mahahual, SE de Chinchorro (Fig. 4). 

La captura de los crustáceos se efectuó en gran parte en 
forma manual. En las áreas de fondo rocoso y/o coralino, mediante 
buceo libre se extrajeron rocas, coral muerto, esponjas y conchas 
de caracoles que pudiesen contener crustáceos, Los especímenes se 
capturaron con el auxilio de cincel, martillo y pinzas de 
disección, con el objeto de manipular y/o fragmentar los 
sustratos. En las áreas de pastos sumergidos se realizaron 
arrastres con chinchorro y capturas con red de cuchara. En la 
zona de playa intermareal se utilizó draga, por lo que el trabajo 
es totalmente cualitativo. 

Una vez que los organismos fueron capturados y separados en 
géneros se colocaron en frascos de vidrio con una solución de 
alcohol al 70% para su correcta preservación y se acompañaron con 
un marbete con los siguientes datos: nombre de la familia o 
grupo, localidad exacta de colecta, fecha de colecta, nombre del 
colector y, cuando era posible, observaciones sobre el sustrato 
donde se encontraron los especímenes, o alguna otra anotación de 
interés. 

Una vez en el laboratorio, los organismos fueron lavados, 
preclasificados, preservados definitivamente en una solución de 
alcohol al 70%, registrados en el catálogo de Acceso de la 
Colección de Carcinologla y fue asignado un número de entrada de 
material. 
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Posteriormente, se realizó la búsqueda de información 
bibliográfica con el objeto de conocer la sistemática actual, 
distribución geográfica y el hábitat de los camarones alfeidos. 

Los especímenes se determinaron a nivel de especie, con 
ayuda de claves especializadas para carideos (Coutiére, 1909; 
Chace, 1972; Rodríguez, 1980; Wicksten, 1983; Dardeau, 1984; Kim 

y Abele, 1988). se revisaron los sexos, se anotó el número de 
machos, hembras, hembras ovigeras fértiles, hembras ovigeras 
infértiles y juveniles para cada especie, se midieron diferentes 
estructuras morfológicas con la ayuda de un vernier con una 
precisión de una décima de milímetro y/o con un ocular graduado 

adaptado a un microscopio estereoscópico. 

Para los géneros y especies encontrados en este estudio se 
estructuraron claves de identificación que tienen como base las 
publicadas por otros autores (Chace, 1972; Wicksten. 1983; Abele 

y Kim. 1988), en las cuales se hizo énfasis en las variaciones 
que presentaron los organismos estudiados, y en algunos casos se 
simplificó su seguimiento para alcanzar con mayor tacilidad el 
nivel especifico. En el arreglo de los géneros y especies se 
siguió un ordenamiento alfabético para facilitar su localización, 
aunque las claves de determinación no siguen este orden. Para la 
familia y cada uno de los géneros se dan sinonimias y diagnosis. 
Los términos morfológicos utilizados están basados en el esquema 
de un camarón Alpheus  de Kim y Abele (1988) y Rodríguez (1980) 
(Figs. 1, 2, 3). Para la clasificación de las especies se siguió 

el ordenamiento taxonómico propuesto por Bowman y Abele (1982) 
para la Superclase Crustacea. 

El análisis de cada especie comprende: 

Sinonimia: Se nombra a los autores más importantes dentro de 
las diferentes revisiones taxonómicas que se han hecho para cada 
especie. En el caso en que no se tuvo acceso a las referencias 

originales, se tomó la cita de otra publicación de autores 
responsables. 

Descripción breve: Se proporcionan las características 
morfológicas externas de reconocimiento más importantes en la 
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determinación del organismo, basándose en las descripciones 

hechas por otros autores y en las observaciones personales 

realizadas en los organismos de este estudio. 

En este apartado se anexan algunas proporciones de los 

artejos antenulares, de los segmentos carpales del segundo par de 
pereiópodos, así como de la longitud de la quela mayor en 

relación con los dedos. 

Material examinado: Se dé el total de organismos examinados, 
se indica el sexo, localidad de procedencia, número de catálogo 

de acceso y fecha de colecta. Las abreviaturas utilizadas en este 

apartado son: 	machos, 9 - hembras, 9ov - hembras ovígeras, 

9ov infert 	hembras ovígeras infértiles, sobad 	subadultos, J - 

juveniles. Para Synalpheus brooksi  fué determinado un grupo de 

subadultos, así como también de hembras ovígeras infértiles, de 
acuerdo con la morfología externa y tallas indicadas por Dardeau 

(1984). Cabe aclarar que para algunas especies de Synalpheus  no 

fué posible determinar el sexo debido a la ausencia de dimorfismo 
sexual en la pleura abdominal aunado a la pérdida de algunos 
pleópodos y a la carencia de estudios de tales especies. 

Medidas: Se proporciona el intervalo de medidas para cada 
sexo en relación a dos longitudes expresadas en milímetros: 

a) longitud del caparazón (L.C.): de la punta del 
rostro al márgen posterior del cefalotórax, a lo largo de la 
linea media dorsal, y 

b) longitud total (L.T.): a lo largo de la linea 
media corporal, de la punta del rostro al márgen posterior del 
telson. 

Localidad tipo: Se menciona la localidad de donde provienen 
los ejemplares Tipo. 

Distribución general: Con base en la literatura consultada, 
se menciona el intervalo de distribución geográfica y se 

proporcionan los limites norte y sur anotados en los trabajos más 
recientes. 
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Registros en México: Se mencionan las localidades en donde 
se ha citado la especie, dentro del Golfo de México y el Caribe 
mexicano. 

Hábitat: Es proporcionado con base en la literatura y notas 
de campo. 

Observaciones: Se proporcionan notas aclaratorias sobre 

algún carácter diagnóstico o acerca de nuevos registros en el 
Caribe mexicano, proporcionados por el material biológico 
revisado. 

Láminas: Se incluyen ilustraciones para cada especie. Cada 

división en la escala representa un milímetro. 
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RESULTADOS 

Se colectó un total de 1,275 ejemplares de la familia 

Alpheidae, cuya determinación permitió reconocer cuatro géneros y 

treinta especies. 

Para la clasificación de las especies se siguió el 

ordenamiento taxonómico de Bowman y Abele (1982) para la 

superclase Crustacea: 

SUPERCLASE CRUSTACEA Pennat, 1777 
CLASE MALACOSTRACA Latreille, 1806 
SUBCLASE EUMALACOSTRACA Grobben, 1892 
SUPERORDEN EUCARIDA Calman, 1904 
ORDEN DECAPODA Latreille, 1803 
SUBORDEN PLEOCYEMATA Burkenroad. 1963 
INFRAORDEN CARIDEA Dana, 1852 
SUPERFAMILIA ALPHEOIDEA Rafinesque, 1815 
FAMILIA ALPHEIDAE Rafinesque. 1815 
GENERO Alpheopsis  Coutihre, 1896 

A. labia  Chace, 1972 
A. trigonus  (Rathbun, 1901) 
A. trispinosus  (Stimpson, 1861) 

GENERO Alpheus  Fabricius, 1780 

A. amblyonyx  Chace. 1972 
A. armatus  Rathbun, 1901 
A. armillatus  H. Milne Edwards, 1837 
A. bahamensis  Rankin, 1898 
A. cristulifrons  Rathbun, 1900 
A. floridanus  Kingsley, 1878 
A, formosus  Gibbes, 1850 
A. malleator  Dana, 1852 
A. normanni  Kingsley, 1878 
A. nuttinai  (Schmitt, 1924) 
A. paracrinitus  Miers. 1881 
A. peasei  (Armstrong, 1940) 
A. schmitti Chace, 1972 
A. viridari  (Armstrong, 1949) 
A. websteri  Kingsley, 1880 
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GENERO Automate  de Man, 1888 
A. rectifrons  Chace, 1972 

GENERO Synalpheus  Bate, 1888 
S. anasi us  Chace, 1972 

S. brooksi  Coutiére, 1909 
S. disparodiqitus  Armstrong, 1949 

S. dominicensis  Armstrong, 1949 

S. filididitus  Armstrong, 1949 
S. frietzmuelleri  Coutiére, 1909 

S. mcclendoni  Coutiére, 1910 
S. minus (Say, 1818) 
S. o.btusifrons  Chace, 1972 

S. paraneptunus  Coutiére, 1909 
S. townsendi  Coutiére, 1909 

FAMILIA ALPHEIDAE Rafinesque, 1815 

Crangonidae Weber, 1795: 94 (fide Banner, 1953: 8).- Banner, 
1953: 8. 

Alphidia Rafinesque, 1815: 98 (fide Holthuis, 1955: 82). 

Alphéens H. Milne-Edwards, 1837: 339, 345. 

Alpheidae Randall, 1839: 140 (fide Holthuis, 1955: 82).-
Holthuis, 1955: 81.- Williams, 1965: 62.- Chace, 1972: 53.-
Rodríguez, 1980: 135.- Wicksten, 1983: 33.- Williams, 1984: 91.-
Kim y Abele, 1988:1.- Flores, 1991: 69.- Hermoso y Martínez, 
1991: 36. 

Alpheinae Dana, 1852: 16, 21 (fide Holthuis, 1955: 82). 

Crangonidae Rathbun, 1904: 172 (fide Holthuis, 1955: 82). 

Autonomaide Borradaile, 1907: 467, 472 (fide Holthuis, 1955: 82). 

Alphaeidae Balss, 1915: 20 (fide Holthuis, 1955: 82). 

Synalpheidae Verrill. 1922: 35 (fide Holthuis, 1955: 82). 
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DIAGNOSIS: Caparazón liso, y con escotadura cardiaca. Sin 

espinas antenal y branquiostegal. Rostro ausente o representado 

por una proyección ligera o diente, sin espinas, nunca bífido. 

Ojos total o parcialmente cubiertos por el caparazón en vista 

dorsal (excepto en Automate),  incapaces de tener libre movimiento 
lateral. Estilocerito presente. Escafocerito igual o mas largo 

que el pedúnculo antenal. Mandíbulas con proceso incisivo y el 

palpo dividido en dos segmentos. Quelas del primer par de 

pereiópodos bien desarrolladas y asimétricas; carpo corto. 

Segundo par de pereiópodos largos, con quelas pequeñas y 

simétricas; carpo dividido en cuatro o cinco segmentos. Los tres 

últimos pares de pereiópodos con dactilos simples o 

biunguiculados. Telson generalmente ancho y redondeado (adaptado 

de Williams, 1984). 

Géneros en el continente americano: 

Los géneros encontrados en el continente americano, según 

Chace (1972) y Wicksten (1983).son: 

Alpheopsis 
Neoalpheopsis 
Lepthalpheus 
Athanas 
Athanopsis.  
Methalpheus 
Thunor 
Pomaanathus  
Synalpheus 
Betaeus 
Salmoneus 
Automate 
Alpheus 

Los géneros encontrados en la costa caribeña de Quintana 
Roo, México según Markham et. al.,  (1990) son: 

Alpheopsis 
Alpheus, 

Automate 

Métalpheus  
Salmoneus 
Synalpheus 
Thunor 
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CLAVE PARA LA DETERMINACION DE GENEROS 

(Basada en Chace, 1972) 

1. 	Con una placa triangular o escama móvil, articulada al 
ángulo posterolateral de la sexta somita abdominal, lateral 

al 	segmento basal del urópodo; telson con el margen 

terminal truncado o convexo 	 Alpheopsis  pág. 21 

- Sin placa móvil o escama articulada en el ángulo 
posterolateral de la sexta somita abdominal 	 2 

2. 	Ojos completamente expuestos dorsalmente; dedo móvil de la 
primera quela mayor sin un diente en forma de muela 
insertándose en una cavidad del dedo fijo; proyección 
rostral, si está presente no llega al margen anterolateral 
del caparazón 	 Automate  pág. 61 

- Ojos ocultos (excepto en vista anteroventral) por una 
elongación del margen frontal del caparazón; dedo móvil de 

la primera quela mayor, generalmente provisto de un diente 
en forma de muela, que se inserta en una cavidad del dedo 
fijo; proyección rostral sobrepasando el margen 
anterolateral del caparazón. (Margen posterior del caparazón 
con muesca cardiaca; rama lateral del urópodo con sutura 

transversal) 	 3 

3. 	Pereiópodos sin epipoditos; segundo pleópodo del macho sin 
apéndice masculino. (Frente tridentada; antepenúltimo artejo 

del tercer maxilipedo normal, generalmente no expandido; 
dactilos de 	los tres pereiópodos posteriores 
biunguiculados) 	 Svnalpheus  pág. 63 

- Epipoditos presentes, cuando menos, en los dos pares de 
pereiópodos anteriores; segundo pleópodo del macho con 
apéndice masculino normal 	 Alpheus  pág. 26 

20 



GENERO Alpheopsis Coutiére, 1896 

Alpheopsis Coutiére, 1896: 	(fide Rodríguez, 1980: 	137).- 

Armstrong, 1941: 5.- Chace. 1972: 54.- Rodriguez, 1980; 137. 

Jousseaumea Rathbun, 1901: 111. 

DIAGNOSIS: La porción anterior del caparazón cubre los ojos 
dorsalmente pero no anteriormente, el rostro es delgado y 
aguzado. El primer par de pereiópodos tiene las quelas extendidas 

hacia adelante; una artrobranquia está presente sobre el tercer 
maxillpedo. El sexto segmento abdominal tiene una placa 
articulada en el ángulo posterolateral; el margen posterior del 
telson es recto ó ligeramente arqueado (Rodríguez, 1980). 

CLAVE PARA LA DETERMINACION DE ESPECIES DEL GENERO 
Alpheopsis  Coutiére, 1896 
(Basada en Wicksten, 1992) 

1. Caparazón con tres crestas dorsales y con espina 
branquiostegal; primeros pereiópodos subiguales, quela 
distinguiblemente triangular en corte transversal 	 

A  trigonus  pág. 23 
- Caparazón liso, quela no distinguiblemente triangular en 

corte transversal 	 2 

2. Región anterior del caparazón con rostro y dientes 

orbitales. (Márgenes distales del primer y segundo artejos 
del pedúnculo antenular desarmarmados) 	  

A  trispinosus  pág. 25 
- Región anterior del caparazón con rostro únicamente, sin 

dientes orbitales. 	(Quelas distinguiblemente desiguales en 
talla, quela mayor sin muescas, con dientes lobulados 

A labis  pág. 22 
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Alpheopsis labis  Chace, 1972 
(lámina 1) 

Alphoopsis aequalis.- Armstrong 1941 (en parte): 5, figs. lp, J, 

w, w', w", x, x', x" (No A. aequalis Coutiére, 	1896) (fide 

Chace, 1972: 55). 

Alpheopsis labis Chace, 1972: 55, fig. 15. 

DESCRIPCION: Caparazón liso, no carenado. Margen anterior 
sinuoso; espina branquiostegal ausente. Ojos cubiertos en vista 

dorsal, expuestos ligeramente en vista lateral. Rostro formado 
por una espina triangular y aguda, que no llega al extremo distal 
del artejo basal del pedúnculo antenular. Estilocerito agudo, 
alcanza un poco más de la mitad del segundo artejo del pedúnculo 
antenular. Artejo basal del pedúnculo antenular con una longitud 
que es el doble del largo del distal. Basicerito con un diente 
lateral agudo. Escafocerito alcanzando el final del pedúnculo 
antenal; espina lateral sobrepasando ligeramente a la lámina. 

Primer par de pereiópodos muy desigual; quela mayor con un 

hueco entre los dedos; los cuales tienen una longitud que es un 
poco más de la mitad del largo de la palma y están armados con 
dientes triangulares romos en sus bordes cortantes. 

Quela menor con los dedos aserrados fina e irregularmente en 

los bordes cortantes. 

Segundo par de pereiópodos con el carpo dividido en cinco 
segmentos, el primero con una longitud igual a la suma del 
segundo y tercer segmentos. Dactilos de los tres últimos pares de 
pereiópodos, simples. 

Telson con el par anterior de espinas dorsales situadas en 
la parte media; par posterior en el último cuarto; ángulos 
posterolaterales agudos; margen posterior mesialmente convexo, 
portando siete cerdas largas y un par de espinas mesiales que 
miden un poco más del doble del par lateral. Rama lateral del 
urópodo con los márgenes rectos, rematando en un diente agudo; 
ángulo distolateral con una espina móvil. 
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LAMINA 	1. Alpheopsis labis.  Hembra: a) región anterior. vista 
dorsal; b) parte anterior del caparazón. vista dorsal; c) primer 
perelopodo derecho; d) segundo pereiópodo izquierdo (tomado de 
Abele y Kim, 1986). 



Material examinado: Se revisó 1 organismo.- lcr. 

Chemuyil ld EM 9623a, 29/VI/66. 

Medidas: Macho: L.T. 7.0 mm; L.C. 2.7 mm. 

Localidad tipo: Punta Charlotte, Puerto Inglés, Isla Antigua. 

Distribución general: Bermuda; Cuba; Isla Española e Isla Antigua 
(Chace, 1972); Looe Key, Florida (Abele y Kim, 1986). 

Registros en México: Chemuyil, Quintana Roo (este estudio). 

Hábitat: Armstrong (1941) la encontró en aguas someras sobre 
coral; Chace (1972) en un canto cubierto con arena de playa. 

Observaciones: Nuevo registro para México. 

Alpheopsis  trigonus (Rathbun, 1901) 
(lámina 2) 

Jousseaumea trioona Rathbun, 1901: 111. fig. 21. 

Alpheopsis trigonus Chace, 1972: 56. 

DESCRIPCION: Caparazón multicarenado dorsalmente (3-6 

carenas). Márgen anterior formando una espina branquiostegal 
fuerte, y en algunas ocasiones espinas oculares mucho más cortas 
que el rostro. Rostro en forma de espina, ampliamente carenado y 
ligeramente deprimido, sobrepasando el artejo basal del pedúnculo 
antenular. Estilocerito fuerte, alcanza el extremo distal del 

segundo artejo del pedúnculo antenular. La longitud del artejo 
basal del pedúnculo antenular es una y media veces el largo del 
tercero. Basicerito con una espina aguda ventral al márgen 
lateral, y con una espina pequeña en el ángulo superior interno. 
Escafocerito alcanzando el final del pedúnculo antenular; la 

espina lateral es ligeramente mayor a la lámina, la cual está 
notablemente redondeada. 

Primer par de pereiópodos ligeramente desiguales en talla. 
Quela mayor comprimida, triangular en corte transversal; dedos 
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subiguales en largo a la palma; el dedo móvil es ligeramente 
mayor al dedo fijo; bordes cortantes con dientes anchos en machos 
y aserrados finamente en hembras; palma con el extremo proximal 

producido dorsalmente. 

Quela menor alargada: dedos ocupando la mitad de la quela, 

con el borde cortante finamente aserrado. 

Segundo par de pereiópodos con el carpo compuesto por cinco 

segmentos, la longitud del primero es subigual a la suma de los 
tres siguientes. Dactilos de los tres últimos pares de 
pereiópodos, simples. 

Telson con el par anterior de espinas dorsales situado en la 
parte media, y el par posterior en el último cuarto; ángulos 
posterolaterales rectos; margen posterior ligeramente convexo en 
la parte media, portando catorce cerdas largas y un par de 
espinas mesiales que miden el triple del par lateral. Rama 

lateral del urópodo con los márgenes rectos, rematando en un 
diente; ángulo distolateral con una espina móvil. 

Material examinado: Se revisaron 5 organismos.- 10, 4/ov. 

Playa Maria Irene 10, 2/ov EM 8962, 25/IV/88; 1/ov EM 9171c, 
25/IV/88; 1/ov EM 9731a. 29/IV/88. 

Medidas: Macho: L.T. 12.4 mm; L.C. 5.4 mm. 
Hembras ovigeras: L.T. 11.5 - 14,9 mm; L.C. 4.1 - 5.1 mm. 

Localidad tipo: Fuera de Isla Vieques, Puerto Rico a 11 m de 
profundidad. 

Distribución general: Desde Bermuda hasta Barbados y hacia el 

oeste hasta la Península de Yucatán, México; a una profundidad de 
11 m. 

Registros en México: Quintana Roo: bahía Espíritu Santo (Chaco, 
1972), Playa María Irene (este estudio). 

Hábitat: Chace (1972) la colectó en coral horadado a una 
profundidad menor a 3 m. 

Observaciones: Chace (1972) anotó que para el material de la 
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LAMINA 2. Alpheopsis 	trigonus  . Macho: a) cefalotórax. vista 
dorsal: b) cefalotórax, vista lateral; cl telson y urópodos: d) 
primer pereiópodo mayor, vista lateral. Hembra: e) cefalotórax. 
vista dorsal; f) cefalotórax. vista lateral; g) telson y 
urópodos: h) primer pereiópodo mayor, vista lateral. Hembra: 
cefalotórax, vista dorsal; j) cefalotórax, vista lateral (Dibujos 
por Rolando Mendoza Trajo). 



bahía Espiritu Santo entre los machos de mayor tamaño y los 
pequeños existen algunas diferencias, observándose en los últimos 

que las capuchas oculares presentaban un diente distal en el 
final de la carena submedial del caparazón, y que la segunda y 
tercer carena lateral sobre el caparazón se habían perdido, 

solamente la carena submedial y la que remata en la espina 
branquiostegal estaban presentes. Estas diferencias, apunta Chace 
(1972), podrían parecer de importancia, pero probablemente sólo 

representen cambios en el crecimiento. Sin embargo, en el 
material revisado en este trabajo se encontró que incluso entre 
las hembras ovígeras existían diferencias respecto al número de 
carenas presentes en el caparazón, así como en la presencia de 
dientes sobre las capuchas oculares; presentándose en algunas 

tres y en otras hasta seis carenas. 

Alpheopsis trispinosus  (Stimpson, 1861) 
(lámina 3) 

Alpheopsis trispinosus Banner y Banner, 1973: 337, fig, 14. 

DESCRIPCION: Caparazón liso, no carenado. Márgen anterior 
sinuoso, sin espina branquiostegal. Ojos ligeramente expuestos en 

vista lateral y cubiertos en vista dorsal por el caparazón, 
formando espinas oculares agudas dirigidas mesialmente, las 
cuales llegan a la mitad del largo rostral. Rostro en forma de 
espina, carenado y dirigiéndose ventralmente con el ápice curvado 
hacia abajo, no llegando al extremo distal del artejo basal del 
pedúnculo antenular. Estilocerito agudo, alcanza el tercio distal 
del segundo artejo del pedúnculo antenular. Primer y tercer 
artejos del pedúnculo antenular, subiguales. Basicerito con un 
diente agudo en el márgen ventrolateral, y con una espina fuerte 
en el ángulo superior interno. Escafocerito alcanzando el final 

del pedúnculo antenular; la espina lateral sobrepasa a la lámina. 

Primer par de pereiópodos muy desiguales. Quela mayor con un 
hueco formado en el tercio distal de los dedos. los cuales miden 
más de la mitad de la quela; dedos con los bordes cortantes 

aserrados desigualmente; palma con un surco longitudinal somero 
en la parte superior. 

Quela menor sín hueco entre los dedos, con el borde cortante 
liso. 

25 



b 

c 

LAMINA 	3, Alpheopsis  trlspInosus. Macho: a) región anterior, 
vista dorsal; b) gueto mayor izquierda, vista lateral: c) telson 
y urópodos, vista dorsal (tomado de Abele y Kim, 1986). 



Segundo par de pereiópodos con el carpo compuesto por cinco 
segmentos, el largo del proximal es la suma de las longitudes del 
cuarto y del quinto. Dactilos de los tres últimos pares de 

pereiópodos, simples. 

Telson con los dos pares de espinas dorsales situadas en la 
mitad posterior; ángulos posterolaterales obtusos; margen 
posterior convexo mesialmente, portando ocho cerdas largas y un 

par de espinas mesiales, cuya longitud es una y media veces el 
largo del par lateral. Rama lateral del urópodo con los márgenes 
rectos; ángulo distolateral con una espina móvil y fuerte. 

Material examinado: Se revisaron 2 organismos.- 1d, 19ov. 

Playa María Irene 19ov EM 9166b, 25/IV/88; 1.01  EM 9171b, 
25/IV/88. 

Medidas: Macho: L.T. 10.8 mm; L.C. 3.9 mm. 

Hembra ovigera: L.T. 11.2 mm; L.C. 4.1 mm. 

Localidad tipo: Puerto Jackson, Australia. 

Distribución general: Probablemente pantropical (Gore, 1981). 

Registros en México: Playa María Irene, Quintana Roo (este 
estudio). 

Observaciones: El integumento del organismo examinado estaba 

reblandecido, por lo cual el surco lateral de la quela mayor 
estaba parcialmente marcado. 

GENERO Alpheus  Fabricius, 1798 

Alpheus Fabricius, 1798: 404 (fide Holthuis, 1955: 89).-
Holthuis, 1955: 89, fig. 61.- Hemming, 1958: 108 (fide  Williams, 
1984: 92).- Williams, 1965: 63.- Crosnier y Forest, 1965: 605; 

1966: 201.- Chace, 1972: 57.- Brusca, 1980: 252.- Rodríguez, 
1980: 138.- Wicksten, 1983: 41.- Williams, 	1984: 92.- Flores, 
1991: 72.- Hermoso y Martínez, 1991: 37. 

Cryptophthalmus Rafinesque, 1814: 23 (fide  Holthuis, 1955: 89). 
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Autonomaea Risso, 1816: 166 (fide Holthuis, 1955: 89). 

Asphalius Roux, 1831:-- (fide Holthuis, 1955: 89). 

Dienecia Westwood, 1835: 552 (fide Holthuis, 1955: 89). 

Phleusa Nardo, 1847: 6 (fide Holthuis, 1955: 89). 

Halopsvche de Saussure, 1857: 100 (fide Holthuis, 1955: 89). 

Alpheoides Paulson, 1875: 105 (fide Holthuis, 1955: 89). 

Paralpheus Bate, 1888: 567 (fide Holthuis, 1955: 89). 

Metalpheus Coutiére, 1908: 213 (fide Holthuis, 1955: 89). 

DIAGNOSIS: Caparazón 	con el margen pterigostomiano 

redondeado, algunas veces proyectado en una espina; margen 
posterolateral con muesca cardiaca. Rostro de forma y longitud 
variable, generalmente carenado, formado por una proyección 
anterior del caparazón. Ojos ocultos en vista anterior, por una 
prolongación del margen frontal del caparazón, que forma capuchas 
oculares redondeadas o con dientes agudos. Surcos orbito 
rostrales someros o profundos separando al rostro de las capuchas 
oculares. Anténulas cortas, artejo basal y estilocerito 
reducidos. Escafocerito con la lámina a veces reducida. 
Basicerito usualmente producido en una pequeña espina latero-

ventral. Carpocerito ligeramente más corto que el escafocerito. 
Epipoditos presentes por lo menos en los dos primeros pares de 
pereiópodos. Primer par de pereiópodos con las quelas 

asimétricas, en tamaño y forma. Quela mayor variable en forma, 
puede ser subcilindrica o comprimida, lisa o con surcos en la 

palma, con muesca en el margen dorsal, en el ventral, en ambos o 
bien, sin ésta; dactilo provisto de un diente molar que embona en 
una cavidad del margen cortante del dedo fijo. Quela menor 
simple. Segundo par de pereiópodos con el carpo formado de cinco 
segmentos. Tercer al quinto par de pereiópodos robustos, con los 

dactilos simples, ocasionalmente biunguiculados. Endápodos de los 
tres últimos pares de pleópodos con apéndice interno y el segundo 
par con apéndice masculino en machos (adaptado de Rodriguez. 
1980; Williams, 1984: kim y Abele, 1988). 
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CLAVE PARA LA DETERMINACION DE ESPECIES DEL GENERO 
Alpheus  Fabricius, 1780 

(Basada en Chace, 1972) 

1. Rostro dorsalmente aplanado, al menos en la porción distal; 
capuchas oculares armadas con una espina que se extiende 

desde la superficie dorsal de la capucha y no desde el 
margen anterior, pero apareciendo marginal en A. melleator 
debido al retroceso de la porción ventral de las capuchas. 
(Surcos orbitorostrales bien definidos y parcialmente 
delimitados posteriormente; con un lóbulo marginal o 

proyección entre el rostro y la capucha ocular; primer 
artejo del carpo del segundo pereiópodo más largo que el 

segundo artejo) 	 2 
Rostro ya sea redondeado o carenado en la linea media 
dorsal, no aplanado; la espina ocular, cuando está presente, 
se extiende desde el margen anterior de la capucha 	4 

2. La espina sobre las capuchas oculares se extiende desde la 
curva dorso-mesial, proyectándose sobre los surcos 

orbitorostrales; mero del tercer y cuarto pereiópodos armado 
con un diente distal sobre el margen flexor. (Dedos de la 
primera quela menor del macho sin "balaeniceps"; tercer y 
cuarto par de pereiópodos con el dactilo simple y con una 
espina móvil en la superficie lateral del isquio. Diente 

pequen() o tubérculo sobre la base del rostro, alineado con 
los limites posteriores de los surcos orbitorostrales; palma 
de la primera quela menor con los márgenes dorsal y ventral 
enteros, sin muescas) 	 A armatus  pág. 34 
La espina sobre las capuchas oculares nace en el margen 

anterior, proyectándose por encima del margen frontal; mero 
del tercer y cuarto pereiópodos desarmado en el extremo 
distal del margen flexor 	 3 

3. El diente ventrolateral del basicerito no sobrepasa al 
estilocerito; escama antenal sin un diente o lóbulo 
prominente cerca del extremo proximal del margen externo; 
mero del primer pereiópodo con un diente en el extremo 

distal del margen flexor; palma de la primera quela mayor 
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con los márgenes dorsal y ventral enteros, sin muescas; dedo 
móvil de la primera quela menor lateral y mesialmente 
carenado, densamente cerdoso (forma "balaeniceps") tanto en 
machos como en hembras; tercer y cuarto pereiópodos con el 

dactilo simple, isquio con una espina móvil sobre su 
superficie lateral; espina distolateral sobre la rama 
lateral del urópodo de color obscuro en ambos sexos 

A forrnosus  pág. 44 

El diente ventrolateral del basicerito sobrepasa 
distinguiblemente al estilocerito; escama antenal con un 
diente prominente curvado o con una proyección lobulada 
cerca del extremo proximal del margen lateral; mero del 
primer pereiópodo sin un diente distal sobre el margen 

flexor; palma de la primera quela mayor con muescas 
dorsales; primera quela menor sin "balaeniceps"; tercer y 
cuarto pereiópodos con el dactilo biunguiculado, isquio 
desarmado; espina distolateral del urópodo de color obscuro 
en machos 	 A malleator  pág. 46 

4. Capuchas oculares espinadas anteriormente (surcos 
orbitorostrales no abrúptamente delimitados, posteriormente; 
palma de la primera quela mayor con muesca ventral) 	5 
Capuchas oculares no espinadas (tercer y cuarto par de 
pereiópodos con dactilos simples) 	 7 

5. El diente ventrolateral del basicerito no sobrepasa al 
estilocerito; mero del primer pereiópodo con un diente agudo 

en el extremo distal del margen flexor; tercer y cuarto par 
de pereiópodos con el dactilo distinguiblemente no 
biunguiculado (en A. websteri  se presenta un diente diminuto 
sobre el margen flexor del dactilo) 	 6 
El diente ventrolateral del basicerito sobrepasa 

distinguiblemete al estilocerito; mero del primer pereiópodo 
sin diente agudo en el extremo distal del margen flexor; 
tercer y cuarto pereiópodos con el dactilo distinguiblemente 

biunguiculado. Quela mayor con el margen dorsal verdadero 
(en línea con el dedo móvil) sin muesca....A. peasei  pág. 54 

6. Rostro convexo en la línea media dorsal, no carenado; 
primera quela mayor torcida, sin muesca en el margen dorsal; 
tercer y cuarto par de pereiópodos sin dentículo accesorio 
en el margen flexor del dactilo; isquio con una espina móvil 
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en la superficie lateral; la espina distolateral sobre la 

rama externa del urópodo no es de color obscuro en machos 
A  amblyonyx  pág. 32 

- Rostro dorsalmente carenado en linea media; primera quela 
mayor con muesca dorsal, y no distinguiblemente torcida; 
tercer y cuarto par de pereiópodos con un denticulo 

inconspicuo sobre el margen flexor del dactilo, isquio sin 
espina móvil en la superficie lateral; espina distolateral 

sobre la rama externa del urópodo de color obscuro en 

machos 	 A  websteri  pág. 59 

7. 	Mero del tercer y cuarto par de pereiópodos con un diente 
prominente y agudo en el extremo distal del margen flexor. 

(Mero del primer pereiópodo con un diente en el extremo 
dista! del margen flexor interno; dedo fijo de la primera 
quela mayor, con una muesca en el margen distal opuesto a la 
cavidad; segmento proximal del carpo del segundo pereiópodo 
más 	corto 
pereiópodos 
del isquio) 

segundo; tercer y cuarto par de 

espina móvil sobre la superficie lateral 
	 8 

que el 

con una 

- Mero del tercer y cuarto par de pereiópodos con el extremo 

distal del margen flexor redondeado o rectangular, no 
producido en un diente prominente 	 9 

8. 	Margen frontal con un lóbulo entre el rostro y las capuchas 
oculares; primera quela mayor subcillndrica, sin muescas 
dorsales o ventrales 	 A  cristulifrons  pág. 40 

- Margen frontal sin lóbulo entre el rostro y las capuchas 

oculares; primera quela mayor comprimida, con muescas 
profundas dorsal y ventralmente 	 A  bahamensis  pág. 38 

9. Primera quela mayor con muesca dorsal 	 10 

Primera quela mayor con los márgenes dorsal y ventral 

enteros, sin muescas. (Primera quela mayor con un diente en 
el extremo distal del margen flexor del mero; primera quela 
menor del macho sin "balaeniceps"; tercer y cuarto par de 
periópodos con una espina móvil sobre la superficie lateral 
del isquio) 	 14 

10. Primera quela mayor con una muesca ventral 	 11 
- Primera quela mayor sin muesca ventral. (Capuchas oculares 

subtriangulares producidas anteriormente; margen ventral de 
la primera quela mayor con una ligera cavidad en la base del 
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dedo fijo) 	 A normanni  pág. 48 

11. Tercer y cuarto par de pereiópodos con una espina móvil 

sobre la superficie lateral del isquio. 	(Mero del primer 

pereiópodo armado con un diente agudo en el extremo distal 

del margen flexor; dactilos del tercer y cuarto par de 
pereiópodos no subespatulados) 	 12 

- Tercer y cuarto par de pereiópodos sin espina en el isquio.. 
	  13 

12. Surcos orbitorostrales generalmente delimitados, en forma 
abrupta, en su parte posterior; dedo fijo de la primera 
quela mayor sin una muesca en forma de V en el borde 
cortante, distal a la cavidad proximal 	  

A  armillatus  pág. 35 
- Surcos orbitorostrales no abruptamente delimitados en su 

parte posterior; dedo fijo de la primera quela mayor con una 
muesca en forma de V en el borde cortante, distal a la 
cavidad proximal 	 A  viridari  pág. 57 

13. Primera quela menor con la longitud de los dedos ligeramente 
menor a la mitad del largo de la palma; segmento proximal 
del carpo del segundo pereiópodo mucho más corto que el 
segundo 	 A schmitti  pág. 56 

- Primera quela menor con los dedos casi tan largos como la 
palma; segmento proximal del carpo del segundo pereiópodo 
más largo que el segundo segmento. (Dedo móvil de la primera 
quela menor no fuertemente convexo en la parte proximal del 
margen extensor; segundo pereiópodo con el segundo segmento 
del carpo distinguiblemente más largo que el quinto) 

A  nuttinai pág. 50 

14. Rostro dorsalmente carenado o subcarenado; segmento proximal 

del carpo del segundo pereiópodo más corto que el segundo; 
dactilo del tercer y cuarto pereiópodos subespatulados 

A floridanus  pág. 42 
- Rostro dorsalmente convexo, no subcarenado; segmento 

proximal del carpo del segundo pereiópodo más largo que el 

segundo; dactilo del tercer y cuarto pereiópodos no 
subespatulados 	 A paracrinitus  pág. 52 

31 



Alpheus amblvonvx  Chace, 1972 

(lámina 4) 

Alpheus macrocheles Rathbun, 1902 (no Hailstone, 1835): 105.-

Zimmer, 1916: 386, fig. F (fide Christoffersen, 1979: 302). 

7Crangon macrocheles Schmitt, 1935: 142. 

Alpheus amblyonyx Chace, 1972: 59, fig. 16.- Ray, 1974: 71, fig. 
49, 50.- Christoffersen, 1979: 302, fig. 1. 

DESCRIPCION: Rostro triangular, dorsalmente redondeado, con 
la punta aguda y llegando al margen anterior del artejo basal 
antenular. Capuchas oculares producidas moderadamente, con un 
diente agudo dirigido anteromesialmente, en forma ligera. Surcos 
adrostrales someros e indistinguibles. Estilocerito convexo, con 

forma de escama. adelgazándose hacia la punta, con los márgenes 
laterales convexos y alcanzando el extremo distal del artejo 
basal antenular. Segundo artejo del pedúnculo antenular con una 
longitud subigual a la longitud del primero y casi el doble de la 
del tercero. Basicerito con un diente lateral agudo, en la base 

de la escama antenal. Escafocerito con el margen externo 
ligeramente sinuoso; espina lateral fuerte, alcanza un poco más 
adelante del artejo distal del pedúnculo antenular; hoja 
adelgazada distalmente, más corta que la espina lateral. 

Primera quela mayor torcida y profundamente esculpida. Dedo 
móvil abriendo y cerrando en plano horizontal, muy arqueado. 
comprimido proximalmente y redondeado distalmente, con un surco 
pronunciado en cada lado de la línea media; margen cortante con 
un diente subtriangular romo. Palma con dos surcos longitudinales 

en la superficie lateral externa separados por una elevación 
subcilindrica. Una espina fuerte a cada lado de la base del dedo 

móvil. Margen dorsal de la palma, sin muesca, entero; margen 
ventral con muesca. 

Quela menor con el dedo móvil ligeramente más corto que la 

palma, carenado en el margen flexor mesial. Palma rematando en 
una espina en ambas caras, interna y externa, cerca de la 
articulación dactilar. 
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Segundo pereiópodo con el carpo dividido en cinco segmentos, 
el largo del segundo es cerca del doble de la longitud del 

tercero. 

Tercer y cuarto par de pereiópodos con una espina móvil en 
la superficie lateral del isquio. Dentículo accesorio sobre el 
margen flexor del dactilo de los tres últimos pares de 

pereiópodos. 

Material examinado: Se revisaron 5 organismos.- 3d, 29ov. 

Frente al Hotel la Ceiba, Arrecife Cacarracas 19ov EM 
9070, 19/IV/88. 

Punta Estrella, la Escollera 30 EM 5727c, 15/IV/86. 
Playa Privada el Indio, 19ov EM 9073, 19/IV/88. 

Medidas: Machos: L.T. 14.4 - 21.3 mm; L.C. 5.0 - 8.6 mm. 
Hembras ovigeras: L.T. 20 - 21 mm; L.C. 7.6 - 8.9 mm. 

Localidad tipo: Cerca del centro del Arrecife Niechehabin, Bahía 
de la Ascención, Quintana Roo, México, en o bajo coral de 0.30 a 
1.5 m de profundidad. 

Distribución general: Este y sureste de Florida, E.U.A; Veracruz. 
Quintana Roo, México; Puerto Rico; Isla de Santo Tomás; Dominica 
(Chace, 1972; Abele y Kim, 1986). 

Registros en México: Veracruz: Arrecife Isla Lobos (Ray. 1974). 
Quintana Roo: Punta Estrella; Arrecife Cacarracas; Playa privada 
el Indio (este estudio); cerca del Arrecife Niechehabin en la 
Bahía de Ascensión (Chace, 1972). 

Hábitat: De 0.30 a 67 m de profundidad. Chace (1972) la encontró 
sobre arrecifes de coral planos del género Porites  y sobre pastos 
marinos. Christoffersen (1979) indica un hábitat de sustratos 
duros, con rocas, algas calcáreas, conchas, trozos de conchas, 
briozoarios y esponjas. además de corales. 

Observaciones: Christoffersen (1979) menciona amplias similitudes 
entre A. amblyonyx  y A. macrocheles  (Hailstone) del Atlántico 
Oriental e indica que el dedo móvil de la quela mayor, 
notablemente más bulboso en la porción distal en A. amblyonyx,  es 

33 



k 

a-e,9- rn 

h 

5mm 

2mrn 
LAMINA 4. Alpheus amblyonyx.  Hembra ovigera: a) región anterior. 
vista dorsal: b) quelipedo mayor, superficie lateral: c) quela 
del mismo, superficie mesial; d) quela menor, superficie lateral: 
e) quela y carpo del segundo pereiópodo: f) dactilo y propodio 
del tercer pereiópodo. Macho g) región anterior, vista lateral; 
h) porción distal del quelipedo menor, superficie mesial; i) 
quela menor, superficie lateral; j) región anterior, vista 
dorsal: k) quela mayor, superficie lateral (tomado de 
Christoffersen, 1979). 



la característica que puede ayudar en la separación de estas 

especies. 

Alpheus armatus  Rathbun, 1901 

(lámina 5) 

Alpheus armatus Rathbun. 1901: 108, fig. 20 (fide Chace, 1972: 

62).- Zimmer, 1913: 395, figs. w-z, A, E (fide 	Chace, 1972: 

62).- Chace, 1972: 62. 

DESCRIPCION: El rostro es largo, aplanado dorsalmente, con 

la punta acuminada, llega hasta el segundo artejo del pedúnculo 
antenular y presenta una hilera de cerdas largas en los márgenes 

laterales; un diente pequeño o tubérculo sobre la base del 
rostro, alineado con los limites posteriores, de los surcos 
orbitorostrales. Capuchas oculares con una espina aguda que se 
origina desde la curva dorsomesial. Estilocerito delgado, con la 
punta aguda, no llega al final del artejo basal del pedúnculo 

antenular, Segundo artejo del pedúnculo antenular con una 
longitud que es el doble del largo del tercero. Basicerito con la 
espina dorsal fuerte. Escafocerito con la lámina delgada y más 
corta que la espina distolateral. Carpocerito subigual en 
longitud al pedúnculo antenas, sobrepasando ligeramente al 

escafocerito. 

Quela mayor del primer par de pereiópodos lisa, sin muescas 
en los márgenes dorsal y ventral; diente espiníforme a los lados 
de la base del dedo móvil. Superficie externa de la palma con 

gránulos, los cuales son de mayor tamaño y más numerosos sobre el 
margen inferior, donde forman un reborde; en la superficie 
interna las papilas son más pequeñas. 

Quela menor con la palma armada con una espina pequeña a 

cada lado del dedo móvil. Dedos más largos que la palma. El largo 
del mero es tres veces su ancho: el margen mesial es espinuloso y 
el lateral remata en una espina pequefta. 

Carpo del segundo pereiópodo dividido en cinco segmentos, la 

longitud del primero es el doble del largo del segundo. 

Tercer y cuarto par de pereiópodos con el extremo distal del 
margen flexor del mero producido en una espina pequeña y aguda; 
isquio con una espina móvil, peguef1a, en la superficie externa. 
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LAMINA 5. Alpheus armatus, a) región anterior, vista dorsal; b) 
primer pereiopodo mayor, vista externa; c) tercer pereiópodo. 
Alpheus armlilatus,  Macho: d) región anterior, vista dorsal; e) 
primer pereiopodo mayor. vista interna; f) primer pereiópodo 
menor, vista interna (tomado de Abele y Kim. 1986). 



Material examinado: Se revisaron 15 organismos.- 60, 19, 89ov. 

Playa Maria Irene 10. 19ov EM 4921, 1/XI/85. 
Muelle frente al Centro Regional de Investigaciones 

Pesqueras 10 EM 7452, 28/1/87: 19ov EM 7543, 28/1/87. 

Arrecife Cacarracas, frente al Hotel Ojo de Agua 10, 19ov EM 

9652, 28/VI/88. 
Arrecife frente a Puerto Morelos 10 EM 4904, 31/X/85; 19 EM 

4906, 31/X/85. 
Punta Estrella, La Escollera 39ov EM 5727, 15/IV/86; id' EM 

8574, 15/VIII/87; 19ov EM 8635, 15/VIII/87. 
Playa Privada el Indio 10, i*ov EM 9838, 24/VI/88. 

Medidas: Machos: L.T. 23,2 - 34.6 mm; L.C. 8.9 - 12.9 mm. 
Hembra: L.T. 30.9 mm; L.C. 12.8 mm. 
Hembras ovígeras: L.T. 29.8 - 43.8 mm; L.C. 11.9 - 16.9 mm. 

Localidad tipo: Ponce, Puerto Rico. 

Distribución general: A través de la región de las Antillas desde 
las Bahamas y el sureste de Florida hasta Tobago, y hacia el 
oeste hasta la Península de Yucatán; Venezuela (Chace, 1972; 
Rodríguez, 1980). 

Registros en México: Quintana Roo: Isla Cozumel y Bahía de la 
Ascensión (Chace, 1972); Punta Estrella; Playa María Irene, 
Puerto Morelos: Arrecife Cacarracas: Playa privada el Indio (este 
estudio). 

Hábitat; Chace (1972) obtuvo a esta especie asociada generalmente 
con la anémona Bartholomes annulata.  Limbaugh, et.a/ (1961) 
encontraron que este camarón es aparentemente dependiente de la 
anémona para protección y que éste le sirve de aviso cuando hay 
peligro. 

Alpheus armillatus  H. Milne Edwards. 1837 
(lámina 5) 

Alpheus armillatus H. Milne Edwards, 1837: 354.- Williams, 1965: 
67, 	fig. 55.- Chace, 1972: 62.- Rodríguez, 1980: 142.- Williams. 
1984: 92, fig. 63.- Abele y Kim, 1986: 17, 198, 213, 	figs. d-f.- 
Hermoso y Martínez, 1991: 38, fig. 24. 
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Cranson armillatus Hay y Share, 	1918: 386. text-fig. 9: lám. 27, 

fig. 1 (fide Williams, 1984: 92).- Schmitt, 1935: 142. 

DESCRIPCION: Rostro delgado en 

llega casi hasta el extremo distal 

forma un triángulo detrás de los 

delimitados claramente en la parte 

no espinadas y prominentes, entre 

forma de una cresta realzada, 

del artejo basal antenular y 

ojos. Surcos orbitorostrales 

posterior. Capuchas oculares 

ellas hay un lóbulo anterior 

obtuso. Estilocerito largo, en forma de escama, no alcanza el 

extremo distal del segmento basal del pedúnculo antenular. 

Segundo artejo del pedúnculo antenular el doble del largo del 

tercero. Basicerito con una espina lateral cerca de la base de la 

escama. Escafocerito con la espina distolateral fuerte subigual 

al pedúnculo antenal; lámina curvada notablemente en su parte 

media. Carpocerito escasamente mayor que el pedúnculo antenal. 

Palma de la quela mayor con muescas profundas en los 

márgenes dorsal y ventral, cerca de la base de los dedos. Surcos 

longitudinales en ambas caras de la palma poco profundos. Dedos 

del primer par de pereiópodos con cerdas, sobre todo en la 

superficie interna. Mero armado con un diente agudo, en el 

extremo distal del margen ventral interno. 

Segundo par de pereiópodos con el carpo dividido en cinco 

segmentos. 

Tercer y cuarto par de pereiópodos con el margen flexor del 

mero redondeado; isquio con una espina móvil en la superficie 

externa. 

Material examinado: Se revisaron 88 organismos.- 39d', 109, 329ov, 

7J. 

Playa Maria Irene 1J EM 4926a, 1/XI/85; 10, 19ov EM 8772, 

17/VIII/87; 2J EM 8915c, 25/IV/88; 20, 19ov EM 8917, 

25/IV/88; 1J EM 8959, 25/IV/88; 10, 19ov EM 8966, 

25/IV/88; 10 EM 9002, 25/IV/88; 10 EM 9007, 25/1V/68; 

3d' EM 9008. 25/IV/88; 10. 19ov EM 9630, 29/VI/88; 10, 
19ov EM 9724, 29/V1/68; 10, 39ov, 1J EM 9752a, 

29/VI/88. 

Arrecife Cacarracas frente al Hotel La Ceiba 10 EM 
9055, 19/IV/88. 

Arrecife frente al Hotel Ojo de Agua 10 EM 8932, 25/IV/88; 

10 EM 9585a, 26/V1/86. 
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Arrecife frente a Puerto Morelos 19. 19ov EM 5633, 15/IV/86; 

19ov EM 8655, 15/IV/86. 

Punta Estrella, La Escollera 29ov EM 5568h, 14/IV/86; 10 EM 

5728, 15/IV/86; 1J EM 7498b, 27/1/87; 10. 19ov EM 8482, 

15/VIII/87; 10, 19 EM 8636, 15/VIII/87; 10, 19 EM 9164, 

24/IV/88; 12 EM 9166e, 25/IV/88; 10 EM 9861, 27/VI/88; 

10, 19ov EM 9863, 27/VI/88. 

Al lado de la Escollera 19 y 19ov EM 4815, 29/X/85. 

Chemuyil 10 EM 9807, 26/VI/88; 19ov EM 9809, 26/VI/88; 130, 

29, 119ov EM 9819, 26/VI/88. 

Carretera perimetral de Cozumel, Km 13 10, EM 8446, 

18/VIII/86; 19ov EM 8531, 18/VIII/87; 1J EM 8655, 

17/VIII/87. 

Vigia Chico 39, 39ov EM 3684, 15/1/85; 20 EM 3692, 15/1/85. 

Playa privada El Indio 10 EM 9076, 19/IV/88; 	19ov EM 9130, 

20/IV/88. 

Medidas: Machos: L.T. 13.6 - 37.1 mm; L.C. 6.0 - 14.8 mm. 

Hembras: L.T. 15.2 - 34.9 mm; L.C. 6.8 - 14,1 mm. 

Hembras ovígeras: L.T. 21.9 - 35.1 mm; L.C. 7.4 - 13.3 mm. 

Juveniles: L.T. 7.6 - 12.4 mm; L.C. 2.8 - 5.0 mm. 

Localidad tipo: Antillas. 

Distribución general: Desde Carolina del Norte. E.U.A., a través 

del Golfo de México y las Antillas hasta Cananeia, Saó Paulo, 

Brasil; Bermuda (Chaca, 1972). 

Registros en México: Veracruz: Isla Lobos (Ray, 1974), Isla 

Sacrificios (Morales García, 1987; Anacleto-Andrés, et.al.. 
1988), Arrecife Hornos (Gamirfo-Cruz, 	et.al.,  1987), Arrecife de 
Enmedio (White, 1982; Gamiffo-Cruz et.al.,  1987; Hermoso y 
Martinez, 1987). Campeche: Cayo Arcas (Hermoso y Martínez, 1987). 

Yucatán: Isla Pérez, Arrecife Alacrán (Martínez-Guzmán, et.al.,  
1989). Quintana Roo: Cozumel (Chace, 1972; este estudio), Bahía 

Ascensión (Chace, 1972), Vigia Chico, Playa Maria Irene, Punta 

Estrella, Arrecife Cacarracas, Playa Privada el Indio, Chemuyil 
(este estudio). 

Hábitat: Chace (1972) encontró a la especie bajo rocas, ostras y 
entre intersticios de rocas de coral y asociada a A. viridari;  
Hendrix, et.al  (1987) por debajo de esponjas, y Wicksten (1983) 

menciona que viven en fondos rocosos en la zona intermareal hasta 
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20 m de profundidad; Hermoso y Martínez (1991) la mencionan entre 

Thalassia,  arena, coral muerto, restos de caracol y en 

intersticios de coral. 

Alpheus bahamensis  Rankin, 1898 

(lámina 6) 

Alpheus hippotoé var. bahamensis Rankin, 1898: 247, lám. 27, fig. 

5 (fide Chace, 1972: 63). 

Alpheus bahamensis: Chace, 1972: 63.- Rodríguez, 1980: 142.-

Hermoso y Martínez, 1991: 40, fig. 25. 

DESCRIPCION: Rostro corto y delgado, se extiende hasta la 
mitad del artejo banal del pedúnculo antenular. Capuchas oculares 
prominentes, no espinadas; sin lóbulo en el margen frontal entre 

el rostro y las capuchas oculares. Estilocerito pequeño, angosto, 
adelgazándose hacia la punta, y casi llegando al segundo artejo 
del pedúnculo antenular; la longitud de este artejo es el doble 
de la longitud del tercero. Basiceríto con la espina inferior 
diminuta. Escafocerito con el margen externo notablemente 

cóncavo; espina lateral fuerte, más ancha que la lámina, la cual 
además es visiblemente mas corta. Carpocerito sobrepasando al 
pedúnculo antenular por una longitud igual al largo del último 
segmento. 

Primera quela mayor robusta, comprimida, con muescas en los 
márgenes dorsal y ventral; surcos longitudinales profundos, 
localizados en la parte superior de ambas superficies de la 

quela; una espina a los lados de la base de los dedos; porción 
interna con cerdas. Los dedos ocupan menos de un tercio de la 

longitud de la quela. 

Quela menor con los dedos ocupando casi la mitad de su 

longitud.,Márgen dorsal de la palma con muchas cerdas, las cuales 
son más numerosas en la superficie dorsal del dedo móvil. 

Segundo par de pereiópodos con el carpo dividido en cinco 
segmentos, el segundo es ligeramente mayor que el primero. 
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Tercer y cuarto par de pereiópodos con el carpo portando un 
diente triangular y prominente en el extremo distal del margen 
flexor; isquio con una espina móvil sobre la superficie lateral. 

Dactilos de los tres últimos pares de pereiópodos simples. 

Material examinado: Se revisaron 34 organismos.- 170, 19, 139ov, 

3J. 

Punta Estrella, La Escollera 70, 19, 59ov, 1J EM 7397, 
27/1/87; 2J EM 7594, 24/1/87. 

Chemuyil 80, 79ov EM 9807a 26/VI/88. 
Playa privada el Indio 2d, 19ov EM 9129, 20/IV/88. 

Medidas: Machos: L.T. 10.9 - 18.1 mm; L.C. 4.2 - 7.5 mm. 
Hembra: L.T. 15.0 mm; L.C. 6.5 mm. 

Hembras ovígeras: L.T. 12.3 - 20.9 mm; L.C. 4.7 - 8.4 mm. 
Juveniles: L.T. 7.4 - 10.8 mm; L.C. 2.9 - 4.6 mm. 

Localidad tipo: Isla Nueva Providencia, Bahamas. 

Distribución general: Bermudas; Dry Tortugas, Florida, E.U.A., 
Golfo de México y costa este de la Península de Yucatán, México; 

a través de Bahamas y Antillas hasta Tobago; Venezuela (Chace, 
1972; Rodríguez. 1980). 

Registros en México: Veracruz: Isla Lobos (Ray, 1974); Isla Verde 
(Morales-García, 1986), Isla Sacrificios (Anacleto-Andrés, 
et.al.,  1987), Arrecife Hornos (Gamif(o-Cruz, et.al.,  1987), 
Arrecife Enmedio (White, 1982; Hermoso y Martínez, 1991). 
Campeche: Cayos Arcas (Hernandez-Aguilera, 1989). Quintana Roo: 

Cozumel y Bahía Ascensión (Chace, 1972), Punta Estrella. Playa 
privada el Indio, Chemuyil (este estudio). 

Hábitat: Chace (1972) consiguió a la especie entre, dentro o bajo 
de coral muerto, rocas de coral y cantos rodados en la zona 
intermareal o ligeramente más profunda, menciona una posible 
asociación con corales del género Porites y Pocillopora;  Hermoso 
y Martínez (1991) la indican entre Thalassia,  coral muerto y en 
intersticios de coral. 
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LAMINA 6. Alpheus  bahamens¡ft. Macho: a) región anterior, vista 
dorsal; b) quela mayor del primer pereiópodo izquierdo. 
superficie interna; c) misma quela, superficie externa; d) tercer 
pereiopodo izquierdo (tomado de Hermoso y Martínez, 1991), 



Alpheus cristulifrons  Rathbun, 1900 
(lámina 7) 

Alpheus obeso-manus Pocock, 1890: 520 (fide Schmitt, 1924: 73). 

Alpheus cristulifrons Rathbun, 1900: 152.- Coutiére, 1910: 485.-

Crosnier y Forest, 1966: 260, figs. 17 y 18 a-k.- Fausto- Filho, 

1970: 56 (fide Kim y Abele, 1988: 44).- Chace, 1972: 64.- Coelho 

y Ramos, 1972: 148.- Fausto-Filho, 1974: 5.- Rodríguez, 1960: 

143.- Wicksten, 1983: 44.- Abele y Kim, 1986: 18, 198. 211, figs. 

d-e.- Kim y Abele, 1988: 44, fig. 18.- Flores, 1991: 99.- Hermoso 

y Martínez, 1991: 42, fig. 27. 

Crancon cristulifrons Schmitt, 1924: 73; 1935: 143; 	1936: 368; 

1939: 28. 

DESCRIPCION: Rostro triangular, corto, con el ápice 

ligeramente elevado, porta varias cerdas en los márgenes 

laterales y llega casi a la mitad del artejo basal del pedúnculo 

antenular; carena rostral alta y delgada. Surcos orbitorostrales 

muy anchos y profundos, no delimitados abrúptamente en su parte 

posterior. Capuchas oculares elevadas, sin espina, con un lóbulo 

en el margen anterointerno, entre el rostro y las capuchas 

oculares. Primer artejo del pedúnculo antenular con una carena en 

forma de gancho, que se extiende en su margen ventral interno. 

Estilocerito ancho y corto, no llega al segundo artejo del 

pedúnculo antenular. Basicerito sin espina lateral. Escafocerito 

con el margen externo ligeramente cóncavo en su parte media, 

espina lateral sobrepasando un poco al extremo distal del 

pedúnculo antenular; lámina delgada, casi del mismo ancho de la 

espina adyacente. Carpocerito sobrepasando al pedúnculo 

antenular, por una longitud igual a la mitad del largo del tercer 

artejo de dicho pedúnculo. 

Quela mayor subcilindrica y lisa, con una depresión dorsal 

ligera, detrás de la articulación dactilar. Superficie externa 

con cerdas, sobretodo en los dedos, los cuales ocupan el tercio 
distal de la quela. 

Quela menor con dedos que ocupan menos de la mitad distal; 

dedo móvil sin balaeniceps en ambos sexos. 
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Segundo par de pereiópodos, con la longitud del primer 

segmento del carpo, menos de la mitad del largo del segundo. 

Tercer y cuarto par de pereiópodos con el extremo distal del 
mero producido en una espina fuerte, triangular y angosta; isquio 
con una espina móvil pequeña en su superficie externa. Dactilos 

de los tres últimos pares de pereiópodos simples. 

Material examinado: Se revisaron 5 organismos .- 10, 19, 29ov, 

1J. 

Arrecife frente a Puerto Morelos 19ov EM 5677, 15/IV/86. 
Punta Estrella, La Escollera 19, 19ov EM 5727a, 15/IV/86; 1J 

EM 7396, 27/1/87; 10 EM 8483, 15/VIII/87. 

Medidas: Macho: L.T. 9.0 mm; L.C. 3.4 mm. 
Hembra: L.T. 15.2 mm; L.C. 5.3 mm. 
Hembras ovígeras: L.T. 17.4 - 18.1 mm; L.C. 5.5 - 6.2 mm. 

Juvenil: L.T. 9.5 mm; L.C. 3.4 mm. 

Localidad tipo: Archipiélago Fernando de Noronha, Brasil. 

Distribución general: Atlántico Occidental: desde Dry Tortugas, 

Florida, E.U.A. a Fernando de Noronha, Brasil y hacia el oeste 
hasta la Península de Yucatán, México. Atlántico Oriental: Islas 
de Saá Tomé y Príncipe (Chace, 1972). Pacífico Oriental: Isla 
Espiritu Santo, en el Golfo de California, México (Flores, 1992). 

Registros en México: Veracruz: Isla Lobos (Ray, 1974), Isla Verde 
(Morales-García, 1987; Hermoso y Martínez, 1991), Arrecife Hornos 
(Hermoso y Martínez, 1991), Arrecife de Enmedio (White, 1982; 
Gamifto-Cruz, et.al.,  1987; Hermoso y Martínez, 1991). Campeche: 
Cayo Arcas (Hernández Aguilera, 1989). Quintana Roo: Isla Mujeres 

y bahías Ascensión y Espiritu Santo (Chace, 1972), Arrecife 
frente a Puerto Morelos y Punta Estrella (este estudio). 

Hábitat: Chace (1972) menciona haberlo colectado en arrecifes 
cercanos al nivel de la marea, asociados a rocas y coral del 
género Porites y Pocillopora;  Ray (1974) en algas calcáreas; 
Wicksten (1983) desde la zona intermareal hasta los 28 m de 
profundidad; Kim y Abele (1988) en arena, y Hermoso y Martínez 
(1991) en Thalassia  y en intersticios de coral muerto. 
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LAMINA 7, 	Alpheus cristullfrons.  Hembra ovigera: a) región 
anterior. vista dorsal; b) quela mayor del primer pereiopodo 
derecho, vista interna: c) misma quela, vista externa: d) tercer 
pereiopodo izquierdo (tomado de Hermoso y Martínez, 1991), 



Alpheus floridanus  Kingsley, 1878 
(lámina 8) 

Alpheus floridanus Kingsley, 1878a: 193 (fide Christoffersen, 

1979: 311); 	1878c: 58 (fide Christoffersen, 	1979: 311); 	1883: 
123, lam. 2, fig. 8 	(fide Christoffersen, 1979: 311); 1899: 717, 
fig. 42 (fide Christoffersen, 1979: 311).- Lockington, 1878: 476 
(fide Christoffersen, 1979: 311).- Coutiére, 1899: 29 (fide 

Christoffersen, 1979: 311).- Rathbun, 1902: 107 (fide 
Christoffersen, 1979: 311).- Zimmer, 1916: 398, fig. C'- J' (fide 
Christoffersen, 1979: 311).- Hendrickx, 1971: 75.- Chace, 1972: 
65, fig. 17-20.- Ray, 1974: 98, fig. 79-84.- Christoffersen, 

1979: 311, 

Crancion floridanus Schmitt, 1924a: 65; 1935: 144; 1936: 368.-
Pearse, 1950: 150. 

Alpheus platycheirus Boone, 1927: 131, fig. 29- 30 (fide 
Christoffersen, 1979: 311); 1930a: 49, fig. 9, 9a. 

Alpheus floridanus africanus Holthuis, 1951: 79. fig. 15a-e (fide 
Christoffersen, 1979: 311).-Crosnier y Forest, 1965a: 358 (fide 
Christoffersen, 1979: 311); 1965b: 606; 1966: 269, fig. 20b, 21a-
e.- Coelho y Ramos, 1972: 150. 

Alpheus floridanus floridanus, Holthuis, 1951: 80, fig. 15f-g 

(fide Christoffersen, 1979: 311).- Crosnier y Forest, 1965b: 
606.-- 1966: 267, fig. 20a, 21f-i.- Coelho y Ramos, 1972: 150. 

DESCRIPCION: Rostro triangular, carenado c subcarenado, 
llega casi a la mitad del segmento basal del pedúnculo antenular. 
Capuchas oculares no espinadas; los márgenes entre el rostro y 
las capuchas oculares son sinuosos o cóncavos. Estilocerito 
ancho, proximalmente y adelgazado en la punta, no alcanza el 
extremo distal del artejo basal del pedúnculo antenular. La 

longitud del segundo artejo del pedúnculo antenular es más del 
doble del largo del tercero. Basicerito con una espina lateral 
aguda. El escafocerito llega escasamente al carpocerito, con el 

margen lateral ligeramente cóncavo en la parte media, espina 

lateral ligeramente más larga que la lámina, la cual se adelgaza 
distalmente. El carpocerito sobrepasa al pedúnculo antenular por 
una longitud igual al largo del último artejo del pedúnculo 
antenular. 
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Primera quela mayor comprimida y elongada. Márgenes dorsal y 
ventral enteros, sin muescas, portando cerdas largas. Mero con un 
diente mesial prominente en el extremo distal del márgen flexor. 

Quela menor muy delgada. Dedos ocupando un poco más de la 

mitad del largo de la quela; márgenes dorsal y ventral de los 

dedos portando cerdas largas. 

Segundo par de pereiópodos con el carpo dividido en cinco 

segmentos, el proximal más corto que el siguiente. 

Tercer y cuarto par de pereiópodos con el extremo distal del 
márgen flexor del mero no producido en un diente; isquio con una 

espina móvil sobre su superficie externa. Dactilos de los tres 

últimos pares de pereiópodos subespatulados. 

Material examinado: se revisó un organismo.- 1 9ov. 

Arrecife frente al Hotel Ojo de Agua l9ov EM 9087, 25/IV/88. 

Medidas: Hembra ovígera: L.T. 17.1 mm; L.C. 5.9 mm. 

Localidad tipo: Fuerte Jefferson, Dry Tortugas, Florida. 

Distribución general: Atlántico Occidental: desde el Golfo de 
México al estado de Bahía, Brasil. Atlántico Oriental: Desde 
Guinea a Congo (Chace, 1972). 

Registros en México: Isla Lobos, Veracruz (Ray, 1974). Quintana 
Roo: Bahía Ascensión (Chace, 1972). Arrecife frente a Puerto 
Morelos (este estudio). 

Hábitat: Chace (1972) encontró a la especie en lodos a menos de 2 
m de profundidad, Christoffersen (1979) en la zona intermareal 
hasta 78-81 m de profundidad en arena con algas verdes calcáreas 
del género Halimeda  y substratos calcáreos de algas mezclados con 
conchas, arena, lodo, hidrozoarios y briozoarios. 

Observaciones: Chace (1972) realizó una revisión de la especie 
para el Atlántico Occidental, y encontró que se presenta una 

amplia variación de caracteres, lo cual lo inclinan a pensar en 
la posible existencia de dos especies distintas, para lo cual 
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LAMINA 8, Alpheus floridanus, a) región anterior, vista dorsal; 
b) primer pereiópodo mayor, vista externa; c) segundo pereiopodo 
(tomado de Abele y Kim, 1986). 



sugiere que por el momento es mejor tratar a estas formas como 
variantes de una sola especie en tanto no se re-examinen algunas 
especies del Pacifico pertenecientes al Grupo Brevirostris. al 

cual pertenece esta especie. para asegurar que no cae dentro de 

los limites de variación de A. floridanus. 

Alpheus formosus  Gibbes, 1850 

(lámina 9) 

Alpheus formosus Gibbes, 1850: 196 (fide Williams, 1984: 94).-

Kingsley, 1878a: 190 (fide Christoffersen, 1979: 314).- Heilprin, 

1888: 322 (fide Christoffersen, 1979: 314).- Coutiére, 1899: 13 

(fide Christoffersen, 1979: 314); 1910: 485.- Rathbun, 1900: 
152.- Williams, 1965; 64, fig. 52.- Chace, 1972; 67.- Ray, 1974: 
fíg. 85- 88.- Coelho y Ramos, 1980: 145.- Williams, 1984: 94, 
fig. 64.- Abele y Kim, 1986: 8, 197, 207, figs. g-h.- Hermoso y 

Martínez. 1991: 43. fig. 28. 

Alpheus poevi Guérin Méneville, 1857: 19, 1am. 2, fig. 10 (fide 
Christoffersen. 1979: 315).- Kingsley, 1883. 116 (fide 
Christoffersen, 1979: 315). 

Alpheus panamensis Kingsley, 1878a: 192; 1878c: 58; 1883: 113 

(fide Christoffersen, 1979: 315).-• Holthuis, 1954: 160 (fide 
Christoffersen, 1979: 315).- Fausto- Filho, 1974: 5. 

Alpheus Poeyi Coutiére, 1899: 13, fig. 50 (fide Christoffersen, 
1979: 315). 

Alpheus Panamensis Coutiére. 1899: 29, fig. 50 (fide 
Christoffersen, 1979: 315). 

Crangon formosus Hay y Shore, 1918: 384, 1am. 26, fig. 5 (fide 
Christoffersen, 1979: 315).- 	Schmitt, 1924a: 65; 1924c: 73; 
1935: 144; 1936: 368.- Pearse, 1932: 107 (fide Christoffersen, 
1979: 315); 1950: 150 (fide Christoffersen, 1979: 315). 

DESCRIPCION: Rostro triangular, aplanado dorsalmente, con 
los márgenes cerdosos y la punta redondeada, alcanzando un poco 
menos del segundo artejo del pedúnculo antenular. Capuchas 
oculares con una espina aguda y de menor tamaRo que el rostro, 
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dicha espina se origina sobre la capucha y se dirige 
anteriormente. Estiloceríto en forma de escama. con la punta 
delgada, llegando un poco más allá del artejo basal del pedúnculo 

antenular. La longitud del segundo artejo del pedúnculo antenular 
es el doble del largo del tercero. Basicerito con una espina 
pequefla. Escafocerito con la espina lateral ligeramente mayor que 

la lámina, la cual alcanza el extremo distal del pedúnculo 
antenular. Carpocerito escasamente mayor que el escafocerito. 

Quela mayor del primer par de pereiópodos comprimida, lisa, 
sin muescas en los márgenes dorsal y ventral. Porción interna de 
la palma con una espina lateral por detrás del dactilo, Dedo 
móvil grueso. ligeramente arqueado. Mero con una espina fuerte en 

el extremo distal del márgen ventral interno, seguida por una 
serie de peque1as espinas móviles a lo largo de dicho margen. 

Quela menor con el dedo móvil carenado lateral y 
mesialmente, presentando balaeniceps en ambos sexos, 

Tercer y cuarto par de pereiópodos. con una espina móvil en 
la superficie lateral del ísquio. 

Espina distolateral del exópodo de los urópodos, de color 
obscuro en ambos sexos. 

Material examinado: Se revisaron 41 organismos.- 16J, 89, 169ov, 
1J. 

Playa Maria Irene 19ov EM 4926, 1/XI/85; 1J EM 9730, 
29/VI/88; 19ov EM 9751, 29/VI/88. 

Muelle del Centro Regional de Investigaciones Pesqueras 19, 
19ov EM 7423, 28/1/87; 10, 190v EM 7465, 28/1/87; 19 EM 
7544, 28/1/87; 1c0, 190v EM 8642, 16/VIII/87. 

Arrecife Cacarracas frente al Hotel Ojo de Agua 2J, 19, 19ov 
EM 9596, 28/VI/88. 

Arrecife frente a Puerto Morelos 1J EM 4906a, 31/X/85. 
Punta Estrella, La Escollera 3J, 29ov EM 5568, 14/IV/86; 1J, 

29. 49ov EM 5727b, 15/IV/86; 39ov EM 8637, 15/VIII/87; 
10 EM 9155a, 24/IV/88; 19ov, 1J EM 9155b, 24/IV/88; 
19, 190v EM 9175, 21/IV/68; 	EM 9862, 27/VI/88. 

La Escollera 1(91  EM 4812, 29/X/85. 

Carretera perimetral de Cozumel km 17 19 EM 3703, 19/1/85. 
Mahahual 10 EM 9695, 24/VI/88; 19 EM 9836, 23/VI/88. 
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LAMINA 9. Alpheus formosus, a) región anterior, vista dorsal; li) 
mero del primer perelopodo mayor, superficie interna; c) quela 
mayor del primer pereiópodo, superficie lateral; d) misma quela, 
superficie externa la, tomado de Abele y kim, 1986; b-d de 
Hermoso y Martinez. 1991), 



Medidas: Machos: L.T. 11.2 	30.1 mm; L.C. 3.4 - 11.1 mm. 

Hembras: L.T. 9.0 - 24.2 mm; L.C. 3.7 - 8.5 mm. 
Hembras ovIgeras: L.T. 12.8 - 30.4 mm; L.C, 4.9 - 12.0 mm. 

Juveniles: L.T. 8.9 mm; L.C. 3.2 mm. 

Localidad tipo: Key West, Florida. 

Distribución general: Cerca de Beaufort, Carolina del Norte, 

E.U.A. a través del Golfo de México y las Antillas hasta Sa8 
Paulo. Brasil (Ray, 1974; Felder y Chaney. 1979). 

Registros en México: Veracruz: Isla Lobos (Ray, 1974), Isla Verde 
(Morales-García, 1986), 	Isla Sacrificios (Morales-García, 1987; 

Anacleto-Andrés, et al., 1988), Arrecife Hornos (Gamiflo-Cruz, 

et.al.,  1987), Arrecife de Enmedio (White, 1982); Gamif(o-Cruz. 

et.al.,  1987; Hermoso y Martínez, 1991). Campeche: Cayo Arcas, 

(Hermoso y Martínez, 1991). Yucatán: Isla Pérez, Arrecife Alacrán 
(Martínez-Guzmán, et.al., 1989). Quintana Roo: Bahía Ascensión 

(Chace, 1956; 1972), Cozumel, La Escollera, Arrecife frente a 
Puerto Morelos, Arrecife Cacarracas, Playa María Irene, Punta 
Estrella, Mahahual, muelle de la estación del Centro Regional de 
Investigaciones Pesqueras (este estudio). 

Hábitat: Williams (1965) obtuvo a la especie entre conchas; Chace 
(1972) en arena, en fondos fangosos con o sin corales del género 
Porites y Pocilloporu,  en arrecifes expuestos y sumergidos desde 
la línea de la marea baja hasta 2 m de profundidad; 
Christoffersen (1979) en esponjas como Irenia strobilina y 
Callysponclia  spp y en colonias de briozoarios Schizoporella; 
Hermoso y Martínez (1991) entre Thalassia,  rocas coral muerto y 
en intersticios de coral muerto. 

Alpheus malleator  Dana, 1852 
(lámina 10) 

Alpheus malleator Dana, 1852: 557 (fide Chace, 1972: 68).-
Crosnier y Forest, 1966: 240, fig. 10.- Chace, 1972: 68. 

DESCRIPCION: Rostro triangular, corto, dorsalmente aplanado, 

alcanzando menos de la mitad del primer artejo del pedúsiculo 
antenular y posteriormente extendiéndose más atrás que los surcos 
orbitorostrales, los cuales son anchos y profundos. Capuchas 
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oculares, con una espina que se origina desde el margen anterior 
y alcanza la punta del rostro; el margen anterior entre las 
espinas y el rostro, está producido en un proceso ligero cerca de 

la base de las espinas oculares. Primer artejo del pedúnculo 
antenular ligeramente carenado. Estilocerito en forma de escama, 
adelgazándose en la punta para formar una espina, la cual no 

llega al margen distal del primer artejo del pedúnculo antenular. 
Escafocerito con un proceso romo en el extremo proximal del 
margen externo, la espina lateral sobrepasa ligeramente al 
pedúnculo antenular y la lámina interna es muy delgada y llega 
hasta la mitad del tercer artejo antenular; la división entre la 
lámina y la espina del escafocerito es profunda. Carpocerito 
largo, sobrepasando al pedúnculo antenular por la longitud del 

tercer artejo. 

Palma de la quela mayor tuberculada, con penachos de cerdas 
en ambas caras. Extremo distal del margen superior con dos 
procesos romos cerca de la articulación dactilar, sobre la cara 
interna. Dedo móvil en forma de martillo; dedo fijo con el margen 
inferior redondeado y con un surco ligero en la cara interna. 

Quela menor con los dedos más delgados que la palma. Palma 
tuberculada dorsalmente y portando un diente triangular, en la 

articulación dactilar, sobre la porción interna. Dedos con 
penachos de cerdas sobre su cara interna. 

Segundos pereiópodos con el primer segmento del carpo casi 
el triple del largo segundo. 

Tercer y cuarto par de pereiópodos con el extremo distal del 
mero rectangular, no producido en espina. Dactilos de los tres 
últimos pares de pereiópodos con una espina pequefla en su margen 
flexor. 

Rama lateral del urópodo con una espina negra móvil. 

Material examinado: Se revisaron 4 organismos.- 3J, 19ov. 

Punta Estrella, La Escollera 2J, 19ov EM 7393, 27/1/87; 1&. 
EM 9155, 24/IV/88. 

Medidas: Machos: L.T. 20.2 - 27.1 mm; L.C. 7.8 - 10.9 mm, 
Hembra ovigera: L.T. 30.4 mm; L.C. 11.7 mm. 
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LAMINA 10 Alpheus malleator. Hembra ovigera: a) región anterior, 
vista dorsal: b) quela mayor del primer perelopodo, superficie 
externa (tomado de Abele y Kim, 1986). 



Localidad tipo: Rio de Janeiro, Brasil. 

Distribución general: Atlántico Occidental: desde Puerto Rico a 
través de Granada hasta el estado de Saó Paulo, Brasil. Atlántico 

Oriental: desde Senegal hasta Congo. Pacifico Oriental: desde el 

Golfo de California, México, hasta Ecuador, Islas Galápagos 

(Chace, 1972). 

Registros en México: Punta Estrella, Quintana Roo (este estudio). 

Hábitat: Chace (1972) obtuvo al único ejemplar que colectó oculto 
en una roca de tipo conglomerado intermareal en un banco de 

coral. 

Observaciones: Se extiende el intervalo de distribución 
geográfica para la costa Atlántica de México, desde Puerto Rico 
hasta Punta Estrella, Quintana Roo, México. 

Alpheus normanni  Kingsley, 1878 

(lámina 11) 

Alpheus affinis Kingsley. 1878a: 195.- Lockington. 1878: 476 
(fide Christoffersen, 1979: 322). 

Alpheus normanni Kingsley, 1878b: 93 (fide  Kim y abele, 1988: 35 
1.- Chace, 1972: 68.- Christoffersen, 1979: 322.- Brusca, 1980: 
252.- Rodríguez, 1980: 147.- Wicksten, 1983: 44.- Williams. 1984: 
97, fig. 66.- Abele y Kim, 1986: 18, 198, 	211, figs. f-g.- Kim y 
Abele, 1988: 35, fig. 14.- Flores, 1991: 86.- Hermoso y Martínez, 
1991: 44. fig. 29. 

Crangon packardii Schmitt, 1935: 144. 

Crancion normanni Chace, 1937: 122. 

DESCRIPCION: Rostro delgado, con una carena dorsal que se 
prolonga hasta la base de los pedúnculos oculares, ápice 
espiniforme extendiéndose un poco más allá del segmento basal del 
pedúnculo antenular. Capuchas oculares no espinadas, 

proyectándose hacia adelante subtriangularmente. Estilocerito 
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escuamiforme. ancho en su base y adelgazándose en una punta aguda 

alcanzando el margen distal del primer artejo antenular, Artejo 
basal del pedúnculo antenular con una espina en forma de garfio, 
que se extiende desde el margen ventral interno. Basiceríto con 
la espina dorsolateral delgada mas corta que el estilocerito. 
Escafocerito con el margen lateral ligeramente cóncavo, espina 

lateral sobrepasando escasamente el margen distal de la lámina, 
la cual termina en forma redondeada, Carpocerito sobrepasando el 

margen distal del pedúnculo antenal. 

Primera quela mayor comprimida, con una muesca en el margen 

dorsal y con una depresión somera en el margen ventral, en la 
base del dedo fijo. Surcos longitudinales presentes en ambas 

caras de la palma, con una proyección que termina en un diente 
fuerte entre ambos surcos. Mero armado con una espina fuerte en 
el extremo distal del margen flexor, seguida por cuatro o cinco 

espinas móviles. 

Primera quela menor con el margen superior de la palma, con 
una depresión ligera detrás de la articulación dactilar. Cara 
interna con un diente romo al lado de la articulación de los 
dedos, Dedo móvil de tipo "balaeniceps" en machos. 

Segundo par de pereiópodos con el carpo dividido en cinco 
segmentos; el primero es ligeramente menor que el segundo. 

Tercer y cuarto par de pereiópodos, con el extremo distal 
del margen flexor del mero redondeado, no espinoso; isquio con 
una espina móvil sobre su superficie lateral. 

Material examinado: se revisaron 12 organismos: 3" 49, 3/bv, 2J. 

Playa Maria Irene 1/, 29, 19ov EM 8917a. 25/IV/88; 10 EM 
9630a, 29/VI/88; 19ov EM 9752, 29/V1/86. 

Muelle del Centro Regional de Investigaciones Pesqueras 19 
EM 9574, 20/VII/88. 

Punta Estrella, La Escollera 1/, 19 EM 5691, 14/IV/86; 19ov, 
2J EM 8557, 15/VIII/87. 

Medidas: Machos: L.T. 14.6 - 15.4 mm; L.C. 5.2 - 5.6 mm. 
Hembras: L.T. 11.7 - 16.4 mm; L.C. 4.0 - 5.9 mm. 
Hembras ovigeras: L.T. 14,3 - 17.8 mm; L.C. 5.1 - 7.6 mm. 
Juveniles: L.T. 6.9 - 8.2 mm; L.C. 4.5 - 5.0 mm. 
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LAMINA 11. Alpheus normanni,  a) región anterior, vista dorsal; b) 
primer pereiópodo mayor, superficie externa; c) quela mayor del 
primer pereiópodo, superficie interna; d) quela menor del primer 
pereiópodo derecho de machos (a-b tomados de Abele y Kim, 1986: 
c-d de Hermoso y Martínez. 1991). 



Localidad tipo: Costa pacifica de Panamá. 

Distribución general: Atlántico Occidental: Bermuda; Virginia, 

E.U.A. a través del Golfo de México y las Antillas hasta Sa8 
Paulo, Brasil. Pacifico Oriental: Golfo de California e Isla 
Clarión, México; Costa Rica, Panamá e Islas Galápagos (Chace, 

1972; Rodríguez, 1980; Hermoso y Martínez. 1991). 

Registros en México: Veracruz: Isla Lobos (Ray, 1974), Isla Verde 
(Morales-García, 1986), Isla Sacrificios (Hermoso y Martínez, 

1991), Arrecife de Enmedio (White, 1982; Gamiflo-Cruz, et.al., 
1987; Hermoso y Martínez, 1991). Yucatán: Isla Pérez, Arrecife 

Alacrán (Martínez-Guzmán, et.al„ 1989). Quintana Roo: Cozumel y 
Babia de la Ascensión (Chaca, 1972), Punta Estrella, Playa Maria 
Irene, playa frente al Centro Regional de Investigaciones 

Pesqueras (este estudio). 

Hábitat: Chace (1972) la obtuvo de arena, en coral del género 

Porites, en fondos lodosos, bajo rocas y almejas y entre 

arrecifes de coral. 

Alpheus nuttinai  (Schmitt, 1924) 
(lámina 12) 

Crangon nuttinqi Schmitt, 1924: 78, lám. 2, figs. 4-6. 

Alpheus nuttinqi Chace, 1972: 68.- Abele y Kim, 	1986: 199. 215, 

figs. e-h. 

DESCRIPCION: Rostro delgado, carenado y decurvado 
ligeramente, no alcanza el extremo distal del artejo basal del 

pedúnculo antenular. Caparazón carenado. Capuchas oculares 
prominentes, no espinadas. Surcos orbitorostrales bien 
delimitados posteriormente. Estilocerito en forma de escama, 
adelgazándose en una punta aguda. Longitud del tercer artejo del 
pedúnculo antenular, un poco más de la mitad del largo del 

segundo, Basicerito con la espina ventral más corta que el 
estilocerito. Escafocerito con el margen lateral cóncavo en su 
parte media; espina distolateral sobrepasando escasamente al 

pedúnculo antenular: lámina menor a la espina distolateral, con 
el margen proximal interno producido en un lóbulo convexo. 
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Carpocerito sobrepasando al pedúnculo antenular, por una longitud 

igual al largo del tercer artejo de dicho pedúnculo. 

Primera quela mayor comprimida. Dedos un tercio del largo de 

la quela; dedo móvil con la punta arqueada y roma, articulandose 

en forma ligeramente oblicua, con una hilera de cerdas en el 

borde cortante del dedo fijo. Palma con muescas en el margen 

dorsal y ventral, la muesca inferior es profunda; surcos 

longitudinales bien marcados en ambas caras; surco transversal en 

la cara interna; lóbulo pequefle en la base de la articulación 

dactilar, en ambas caras de la palma. 

Primera quela menor con los dedos ocupando la mitad de la 

longitud de la quela y dejando un hueco al cerrar. Palma con un 

diente obtuso cerca de la articulación dactilar; márgenes 

enteros, con una depresión somera en el borde inferior, cerca de 

la base del dedo fijo. 

Segundo par de pereiópodos con el carpo dividido en cinco 

segmentos, la longitud del primero es subigual a la suma del 

segundo, tercero y cuarto; segundo segmento más largo que el 

quinto. 

Tercer y cuarto par de pereiópodos con el extremo distal del 

margen flexor del mero recto, no producido en espina; isquio sin 

espina móvil. Dactilos de los tres últimos pares de pereiópodos 

simples. 

Material examinado: Se revisaron 14 organismos.- 9(f, 59ov, 

Punta Estrella, La Escollera 8d, 49ov EM 5568c. 14/IV/86; 
ld, l9ov EM 7448, 27/1/87. 

Medidas: Machos: L.T. 23.0 - 37.2 mm; L.C. 9.0 - 14.1 mm. 

Hembras ovigeras: L.T. 32.9 - 39.9 mm; L.C. 11.1 - 13.9 mm. 

Localidad tipo: Isla Pelicano, Barbados. 

Distribución general: Desde los cayps de Florida, E.U.A. hasta el 

Estado de Alagoas, Brasil y hacia el oeste hasta Panamá y la Isla 
Providencia, Colombia (Chace, 1972). 

Registros en México: Veracruz: Isla Sacrificios (Anacleto-Andrés. 
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LAMINA 12. Alpheus nuttinqi,  a) región anterior, vista dorsal; b) 
primer pereiópodo mayor, superficie interna; c) segundo 
pereiópodo; d) quela menor del primer pereiópodo, superficie 
interna (tomado de Abele y Kim, 1986). 



et.A.L., 1988), Arrecife Hornos (Anacleto-Andrés. 	et.al., 1988), 
Arrecife de Enmedio (Hermoso y Martínez, 1991). Campeche: Cayo 

Arcas (Hermoso y Martínez. 1991). Quintana Roo: Punta Estrella 

(este estudio). 

Hábitat: Chace (1972) colectó a la especie en coral y rocas de 

coral, así como en fangos arenosos cubiertos con rocas 6 corales 

del género Porites. 

Alpheus paracrinitus  Miers, 1881. 
(lámina 13) 

Alpheus paracrinitus Miers, 	1881: 365, 	lam. 16, fig. 6 (fide 

Chace, 1972: 69).- Kingsley, 1883: 123 (fide Kim y Abele, 1988: 

49).- Crosnier y Forest, 1966: 253, fig. 15 a-f.- Chace, 1972: 

69.- Banner y Banner, 1981: 37.- Abele y Kim, 1986: 18, 199, 215, 

figs. 	1-n.- Kim y Abele, 1988: 49, fig. 20.- Flores, 1991: 102.- 

Hermoso y Martínez, 1991: 46, fig. 31. 

Alpheus ascersionis Ortman, 1893: 45 (fide Kim y Abele, 1988: 

49). 

Alpheus paracrinitus var. bengalensis Coutiére, 1905: 901. lám. 

82, fig. 37, 37e (fide Kim y Abele, 1988: 49).- Banner, 1956: 

358. 

Alpheus benoalensis Holthuis, 1958: 25 (fide Kim y Abele 1988: 

49). 

Crangon paracrinitus Schmitt, 1939 (1940): 12. 

Cranclon tosatus Armstrong, 1940: 2, fig. 1. 

t)ESCRIPCION: Rostro triangular, dorsalmente convexo, 

márgenes laterales con cerdas cortas y alcanzando la mitad del 

primer artejo del pedúnculo antenular. Capuchas oculares no 

espinadas, bajas y proyectándose ligeramente hacia la parte 

anterior: margen anterior conv. Surcos orbitorostrales 

someros. Estilocerito escuamifoc.L!, ancho en la base, 

adelgazándose hacia la punta, al:¿Jnzando escasamente el margen 

distal del artejo basal del pedúnculo antenular. Artejos del 

pedúnculo antenular anchos, el primero carenado en el margen 
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ventral interno, terminando en una espina. Basicerito con una 
espina lateral aguda. Escafocerito alcanzando la mitad del tercer 
artejo del pedúnculo antenular, con el márgen lateral casi recto, 

espina ligeramente mayor a la lámina, la cual se adelgaza en una 
punta roma. Carpocerito rebasando al pedúnculo antenular por una 

longitud casi igual al largo del tercer artejo. 

Antepenúltimo artejo del tercer maxilipedo, producido en su 

margen distal en un lóbulo obtuso. 

Quela mayor lisa, sin muescas ni surcos. Dedos ocupando un 

poco menos de la tercera parte de la quela; dedo móvil con la 
punta ampliamente roma, rebasando escasamente al dedo fijo. Mero 

con una espina aguda en el extremo distal del margen inferior 

interno. 

Quela menor con cerdas numerosas en la cara interna, 
particularmente sobre los dedos, los cuales ocupan un poco más de 

la mitad de la quela. Palma con un diente romo sobre la cara 
interna. en la base de la articulación dactilar. Mero con una 
espina pequefta, en el extremo distal del márgen inferior interno. 

Segundo par de pereiópodos, con el carpo dividido en cinco 

segmentos, la longitud del primero es casi el doble del largo del 
segundo. 

Tercer, cuarto y quinto par de pereiópodos con el margen 
distal del mero redondeado, ligeramente proyectado, pero sin 

formar una espina; isquio con una espina móvil sobre la 
superficie lateral; dactilos simples. 

Material examinado: Se revisaron 4 organismos.- 20, 19, l9ov. 

Muelle del Centro Regional de Investigaciones Pequeras 2d', 
12, 19ov EM 9743b, 28/VI/88. 

Medidas: Machos: L.T. 9.1 - 10.5 mm; L.C. 3.0 - 3.6 mm. 
Hembra: L.T. 8.1 mm; L.C. 3.0 mm. 

Hembra ovigera: L.T. 10.6 mm; L.C. 3.7 mm. 

Localidad tipo: Gorée, Senegal. 

Distribución general: Virtualmente pantropical. a una profundidad 

53 



I , m 

c 
	 d 

LAMINA 13. 	Alpheus paracrinitus. a) tercer maxillpedo derecho: 
b) porción anterior, vista dorsal; c) primer pereiópodo mayor; d) 
segundo pereiópodo (e, tomado de Hermoso y Martinez. 1991: f-h de 
Abele y Kim, 1986). 



de 18 m. En el Atlántico Occidental desde Bermudas, a través del 
Golfo de México y las Antillas Menores, hasta Tobago (Chaca. 
1972; Hermoso y Martínez, 1991); Pacífico Oriental: Bahía Agua 
Verde, Golfo de California, México a Islas Galápagos; Africa 
Occidental, Oceano Indico, Indopacífico tropical a Hawaii 

(Wicksten 1983, y Kim y Abete 1988). 

Registros en México: Veracruz: Isla Lobos (Ray, 1974), Arrecife 

de Enmedio (Hermoso y Martínez, 1991). Yucatán: Isla Pérez, 

Arrecife Alacrán (Martínez-Guzmán, et.al., 1989). Quintana Roo: 

Playa frente a la estación del Centro Regional de Investigaciones 

Pesqueras (este estudio). 

Hábitat: Chace (1972) encontró a la especie en corales del género 

Porites  lisos, bajo piedras y coral muerto. 

Aloheus peasei  Armstrong, 1940 

(lámina 14) 

Alpheus (Dienesia) candei.- Verrill, 1922: 68, fig. 5b, lam. 19: 
figs. 3a-d, lam. 20: fig. 1, lam. 21: figs. 6, 6a, lam. 24: figs. 
2-4, lam. 29: figs. la-t. 	(No A. candei Guérin- Méneville, 1855) 
(fide Chace, 1972: 69). 

Crangon peasei Armstrong, 1940: 1. 

DESCRIPCION: Rostro alto, subtriangular; márgenes laterales 

sinuosos; ápice redondeado y alcanzando un poco más de la mitad 
del primer artejo del pedúnculo antenular. Capuchas oculares 
armadas con una espina anterior aguda, más corta que el rostro 
por un tercio de la longitud de éste. Estilocerito agudo, no 
alcanza el final del artejo basal del pedúnculo antenular. Primer 
y tercer artejos del pedúnculo antenular subiguales. Basicerito 
con la espina ventrolateral muy larga, llega hasta el tercio 
proximal del segundo artejo del pedúnculo antenular. Escafocerito 
con la espina lateral alcanzando el final del pedúnculo 
antenular, lámina angosta. Carpocerito excediendo al pedúnculo 
antenular por la mitad del último artejo. 

Quela mayor deprimida, torcida y con surcos profundos; el 
margen externo tiene una proyección distal en forma de copa, 
flanqueada por surcos profundos; a cada lado de dicha proyección 
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hay una espina aguda dirigida distalmente; margen interno con una 
depresión somera cerca de la base del dedo fijo. Dedo móvil 

articulado oblicuamente. 

Quela menor con los dedos un poco mas largos que la palma, 

portando numerosas cerdas largas; margen dorsal rematando en una 
espina fuerte y con una depresión somera en la mitad de la palma. 

Segundo par de pereiópodos con el carpo dividido en cinco 
segmentos, el segundo subigual al primero. Tercer y cuarto par de 
pereiópodos con el mero armado con un diente ancho en el extremo 
distal del margen flexor; isquio con una espina móvil sobre la 
superficie lateral; dactilos biunguiculados. 

Material examinado: Se revisaron 7 organismos.- 30, 49ov. 

Playa Maria Irene l9ov EM 8785, 16/VIII/87; 10 EM 9631, 
29/VI/88. 

Muelle del Centro Regional de Investigaciones Pesqueras 10 
EM 8379, 16/VIII/87; 10, l9ov EM 8380, 6/VIII/87. 

Arrecife frente a Puerto Morelos 19ov EM 5677a, 15/IV/86. 
Punta Estrella, La Escollera 19ov EM 5733, 15/IV/86. 

Medidas: Machos: L.T. 11.4 - 17.4 mm; L.C. 4.9 - 7.0 mm. 

Hembras ovlgeras: L.T. 10.2 - 11.5 mm; L.C. 3.6 - 4.3 mm. 

Localidad tipo: Cabo Castle, Bermudas. 

Distribución general: Desde Bermudas y los cayos de Florida, 
E.U.A., a través del Caribe hasta Tobago, y hacia el oeste hasta 
Quintana Roo, México y la Isla Providencia. Colombia; Venezuela 
(Chace, 1972; Rodríguez, 1980). 

Registros en México: Quintana Roo: Isla Cozumel, Bahía de la 
Ascención y Bahía Espíritu Santo (Chace, 1972), Arrecife frente a 
Puerto Morelos, Punta Estrella, Muelle de la estación del Centro 
Regional de Investigaciones Pesqueras, Playa Maria Irene (este 
estudio). 

Hábitat: Chace (1972) encontró a la especie sobre, bajo o dentro 
de intersticios de rocas y coral muerto de la zona intermareal 
hasta una profundidad de 7 m. 
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LAMINA 14, Alpheus apasei, a) región anterior, vista dorsal: b) 
tercer pereiópodo derecho; c) primer pereiópodo mayor (tomado de 
Abete y Kim, 1986), 



Alpheus schmitti Chace, 1q72, 

(lámina 15) 

Alnheus schmitti Chace. 1972: 70, figs. 21, 22. 

DESCRIPCION: Rostro corto, triangular. carenado dorsalmente 
y sobrepasando ligeramente los márgenes de las capuchas oculares. 

Capuchas oculares no espinadas, producidas distinguiblemente 

hacia la parte anterior. Surcos orbitorostrales poco marcados. 
Estilocerito corto, no llega al margen distal del artejo basal 
del pedúnculo antenular. La longitud del segundo artejo del 
pedúnculo antenular, es el doble del largo del tercero. 

Basicerito con un diente agudo y delgado. Escafocerito con la 

lamina reducida, adelgazándose hacia la punta y notablemente más 

corta que la espina lateral, la cual es fuerte y con el margen 
evidentemente cóncavo, proximalmente. Carpocerito sobrepasando 

ligeramente al pedúnculo antenular. 

Quela mayor comprimida, con muescas en los márgenes ventral 
y dorsal, y surcada en ambas caras. Dedo móvil truncado, cerrando 
oblicuamente, redondeado distalmente y generalmente con un surco 
visible, en la parte distal de cada cara. Palma con una depresión 

bien definida en la superficie lateral y con una depresión somera 
cerca de la base del dedo móvil. La longitud de los dedos es 
cerca de la mitad del largo de la quela. 

Quela menor con el dedo móvil redondeado en su ápice, su 
longitud es cerca de la mitad del largo de la palma. Palma no 
notablemente comprimida, sin surcos ni depresiones. 

Segundo par de pereiópodos con el carpo dividido en cinco 
segmentos; el proximal mucho más corto que el segundo, el cual es 

la suma de los tres segmentos distales. 

Tercer y cuarto par de pereiópodos sin una 'espina móvil en 
la superficie lateral del isquio. Quinto pereiópodo mucho más 
corto que el tercero y cuarto. Dactilos simples. 

Material examinado: Se revisaron 15 organismos.- 9c0, 49, 590v, 

Punta Estrella, La Escollera 3d', 39, 19ov EM 7392, 27/1/87; 
1J, 19ov EM 7101, 27/1/87. 
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LAMINA 15. 	Alpheus schmitti,  a) región anterior, vista dorsal; 
b) primer pereiopodo derecho, vista lateral: c) quela del primer 
pereiopodo derecho, vista mesial; d) tercer pereiópodo; e) 
segundo pereiopodo; f) primer perelOpodo menor, vista externa (a, 
d-f tomados de Abele y Kim. 1986; b-c de Chace, 1972). 



La Escollera 30 EM 4812a, 29/X/85. 
Carretera perimetral de Cozumel km 13 2d, 39ov 	EM 8445, 

18/VII/87; 19 EM 8566, 18/VIII/87. 

Medidas: Machos: L.T. 9.6 - 18.0 mm; L.C. 4.1 - 7.9 mm. 
Hembras: L.T. 14.3 - 19.9 mm; L.C. 5.9 - 8.2 mm. 
Hembras ovigeras: L.T. 16.1 - 19.4 mm; L.C. 5.6 - 7.4 mm. 

Localidad tipo: Bahía Grand Anse fuera de Cabo San Georges. 

Granada. 

Distribución general: Cayos de Florida, E.U.A., Isla Antigua y 
Tobago. En el Pacifico Oriental: de Punta Chile a Punta Tiburón. 

Sinaloa, México (Wicksten, 1983). 

Registros en México: Quintana Roo: Isla Cozumel y Punta Estrella 

(este estudio). 

Hábitat: Chace (1972) la obtuvo en coral y en rocas de tipo 
conglomerado en la zona intermareal expuestas en la marea baja. 

Observaciones: Nuevo registro para México. 

Alpheus viridari (Armstrong, 1949) 
(lámina 16) 

Crangon viridari Armstrong. 1949: 8, fig. 2.- Chace, 1972: 73. 

DESCRIPCION: Rostro delgado, llega casi hasta el segundo 
artejo del pedúnculo antenular, carena rostral redondeada. Surcos 
orbitorostrales 	someros, 	no 	abruptamente 	delimitados 
posteriormente y extendiéndose hasta el nacimiento de los 
pedúnculos oculares. Capuchas oculares redondeadas, no espinadas. 
Primer artejo del pedúnculo antenular con una longitud de dos y 
media veces el largo del tercero. Estilocerito agudo, llegando al 
final del artejo basal del pedúnculo antenular. Basicerito con 
una espina ventral fuerte. Carpocerito alcanzando apenas el final 
del pedúnculo antenular. Escafocerito con la lámina desarrollada, 

un poco más corta que la espina lateral, la cual sobrepasa 
ligeramente al carpocerito. 
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Quela mayor con muescas profundas en los márgenes dorsal y 
ventral y con surcos longitudinales ligeros. Dedos ocupando un 
poco más de la tercera parte de la quela; dedo fijo con una 

muesca en forma de " V " cerca de la mitad del borde cortante; 

dedo móvil ligeramente más largo que el dedo fijo. Mero con una 
espina fuerte en el extremo distal del margen flexor interno, 

Quela menor con una espina aguda en el extremo distal del 

margen flexor interno del mero; dactilo simple. 

Segundo par de pereiópodos con el carpo dividido en cinco 
segmentos, la longitud del primero es la suma del largo del 

segundo y tercero. 

Tercer y cuarto par de pereiópodos, con el extremo distal 
del margen flexor del mero desarmado; isquio con una espina móvil 
sobre su superficie lateral. Dactilos de los tres últimos pares 
de pereiópodos simples. 

Material examinado: Se revisaron 5 organismos.- 2d, 19, 29ov. 

Punta Estrella, La Escollera l9ov EM 7449, 27/1/87. 
Playa privada el Indio lcr EM 9056, 19/IV/88; id', 19, 19ov EM 

9079, 19/IV/88. 

Medidas: Machos: L.T. 17.5 - 21.3 mm; L.C. 6.0 - 8.0 mm. 
Hembra: L.T. 23.7 mm; L.C. 9.4 mm. 
Hembras ovigeras: L.T. 24,9 - 36.0 mm; L.C. 10.6 - 13.1 min. 

Localidad tipo: Barahona, República Dominicana. 

Distribución general: Desde los cayos de Florida, E.U.A. hasta 

Trinidad, y hacia el oeste hasta Quintana Roo, México y Curazao 
(Chace, 1972). 

Registros en México: Quintana Roo: Isla Cozumel y Bahía de la 
Ascensión (Chace, 1972). Punta Estrella y Playa privada el Indio 
(este estudio). 

Hábitat: Chace (1972) colectó a la especie en pastos marinos, en 
y cerca de manglares y diques. 
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LAMINA 16. 	Alpheus virldarl,  a) región anterior. vista dorsal: 
b) primer pereiópodo menor. vista extrena; c) primer pereiópodo 
mayor, vista externa (tomado de Abete y kim, 1986). 



Alpheus websteri  Kingsley, 1880 

(lámina 17) 

Alpheus websteri Kingsley, 1880: 416 (fide Kim y Abele, 1988: 

28).- Wicksten, 1983: 42.- Kim y Abele, 1988: 28, fig. 11. 

Alpheus faqei, Crosnier y Forest, 1966: 233, fig. 8. 

Alpheus ridleyi Pocock, 1890: 518 (fide Chace, 1972: 69).-

Crosnier y Forest. 1966: 230, 232. 233. 236, 237.- Chace, 1972: 
69.- Coelho y Ramos, 1972: 140.- Fausto-Filho, 1974: 5.-
Rodriguez, 1980: 149.- Hermoso y Martínez, 1991: 47, fig. 32.-

Flores, 1991: 93. 

DESCRIPCION: Rostro triangular, pequen°, carenado 
dorsalmente, alcanza ligeramente menos de la mitad del artejo 
basal del pedúnculo antenular y presenta cerdas en el margen 
basal. Surcos orbitorostrales profundos. Capuchas oculares 
elevadas, portando una espina pequefla en el margen anterior 
dirigida mesialmente. Primer artejo del pedúnculo antenular 
ligeramente carenado a todo lo largo del margen ventral interno. 
Estilocerito terminando en una espina larga y aguda, alcanza el 
final del artejo basal del pedúnculo antenular. Basicerito con la 

espina lateral triangular y aguda, la cual sobrepasa al 
estilocerito. Escafocerito con el margen lateral cóncavo, la 
espina lateral sobrepasa considerablemente a la lámina. la cual 
es más delgada que la espina adyacente. Carpocerito sobrepasando 
ligeramente tanto al pedúnculo antenular, como a la espina del 

escafocerito. 

Quela mayor con la palma comprimida, márgenes superior e 
inferior enteros, sin surcos ni muescas, sólo con una ligera 
depresión cerca de la base de los dedos. Dedo móvil redondeado 

distalmente, extendiéndose un poco más adelante que el dedo fijo: 
este último con el margen inferior ligeramente sinuoso. 

Quela menor con un diente subrectangular en la cara interna, 
flanqueando la articulación dactilar. Dedos con numerosos 
penachos de cerdas en la cara interna. 

Segundo par de pereiópodos con el carpo dividido en cinco 
segmentos, la longitud del segundo es una y media veces el largo 
del tercero. 
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Tercer y cuarto pereiópodos con el extremo distal del margen 
flexor del mero redondeado; isquio sin espina móvil sobre su 

superficie lateral. Dactilos de los tres últimos pares de 
pereíópodos, simples y con un diente diminuto sobre su margen 

flexor. 

Rama lateral del urópodo con una espina negra y móvil en su 

estremo distolateral. 

Material examinado: Se revisaron 21 organismos.- 130, 19, 79ov. 

Muelle del Centro Regional de Investigaciones Pesqueras 10 

EM 8375, 16/VIII/87. 
Arrecife Cacarracas frente al Hotel Ojo de Agua 19 EM 9586a, 

28/VI/88. 
Punta Estrella La Escollera 6d. 39ov EM 5568a, 14/IV/86; 10 

EM 5727d, 15/IV/86; l9ov EM 7447, 27/1/87; Id EM 7499, 

27/1/87; 	19ov EM 8634, 15/VIII/87; 10, 19ov EM 

9862a, 27/VI/88. 
Playa privada el Indio 10 EM 9083, 19/IV/88, 
Mahahual 10, l9ov EM 9907, 23/VI/88. 

Medidas: Machos: L.T. 15.2 - 28.9 mm; L.C. 5.0 - 11.2 mm. 

Hembra: L.T. 11.2 mm; L.C. 4.2 mm. 
Hembras ovígeras: L.T. 14.4 - 24.6 mm; L.C. 6.0 - 9.7 mm. 

Localidad tipo: Cayo Oeste de Florida. E.U.A. 

Distribución general: Atlántico Occidental: Bermuda y sur de 
Florida, E.U.A., Bahamas a través de las Antillas hasta Brasil, 
Península de Yucatán. México (Chace, 1972: Markham y McDermott, 
1981; Abole y Kim, 1986), Pacifico Oriental: sur del Golfo de 
California e Isla Socorro, México; Panamá; Colombia; Islas 
Galápagos, Ecuador (Flores, 1992). 

Registros en México: Yucatán: Isla Pérez, Arrecife Alacrán. 
(Martínez-Guzmán, et.al., 1989). Quintana Roo: Cozumel y Bahía 
Ascención (Chace, 1972), Muelle del Centro Regional de 

Investigaciones Pesqueras, Playa privada el Indio, Arrecife 
Cacarracas, Mahahual (este estudio). 

Hábitat: Chace (1972) la encontró en rocas, Rodriguez (1980) en 
arena, y Hermoso y Martínez (1991) entre coral muerto. 

60 



b 

a
mm 

° 

1m m 
b, C 

'IN 

  

LAMINA 17. Alpheus websteri. Hembra ovigera: al región anterior, 
vista dorsal; b) quela mayor del primer perelopodo, superficie 
mesial: c) misma quela, superficie lateral; d) porcion distal del 
tercer pereiópodo izquierdo (tomado de Hermoso y Martínez, 1991). 



GENERO Automate  de Man, 1888 

Arethusa de Man, 1888: 216 [nomen nudum) (fide Holthuis, 1955: 

88) 
Automate de Man, 1888: 529 (fide  Holthuis. 1955: 88).- Rathbun 

1910: 112,- Banner y Banner, 1964: 85; 	1966: 36, 	150.- Chace, 

1972: 73,- Williams, 1984: 99,- Hermoso y Martínez, 1991: 46, 

DIAGNOSIS: Caparazón sin espinas, muesca cardiaca 

distinguible. El rostro, si está presente, no alcanza más allá 

del margen anterolateral del caparazón. Ojos libres. dorsalmente 

expuestos; pedúnculos oculares anchos, córnea reducida a la 

porción anterior de éstos. Pedúnculo antenular extremadamente 

largo; estilocerito reducido. Tercer maxilipedo con el 

antepenúltimo artejo moderadamente ancho. Epipoditos en los dos 

primeros pares de pereiopodos. Quelas del primer par de 

pereiópodos asimétricas y sexualmente dimórficas: dactilo de la 

quela mayor sin diente molar. Dactilos de los tres últimos pares 

de pereiópodos simples. Sexto segmento abdominal sin placa móvil 

en el ángulo postero-lateral (Chace, 1972). 

Automate rectifrons  Chace. 1972 

(lámina 18) 

Automate rectifrons Chace, 1972: 75, 	fig 24.- Abele y Kim, .1986: 

19, 200, 217, figs. h-j.- Hermoso y Martínez, 1991: 49, fig. 34. 

DESCRIPCION: Caparazón con el margen anterior recto en su 

parte media. Rostro completamente ausente. Estilocerito ancho. 

convexo en el margen interno y adelgazado en la punta, no llega 

al extremo distal del artejo basal del pedúnculo antenular. 

Artejo basal del pedúnculo antenular ligeramente menor al segundo 

artejo y el tercero es menos de la mitad del segundo. Basicerito 

sin espina en la articulación con el escafocerito. Escafocerito 

llegando apenas a la mitad del artejo distal del pedúnculo 

antenular; lámina subigual en largo a la espina lateral. 

Primer par de pereiópodos muy desigual en talla. Quela mayor 

con los márgenes de la palma sinuosos; dedos con una longitud que 

es menor a la mitad del largo de la quela: dedo fijo armado con 
dos dientes redondeados y bajos. 
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Quela menor con los dedos ligeramente más cortos que la 

palma y desarmados en sus bordes cortantes. 

Segundo par de pereiópodos con el carpo dividido en cinco 
segmentos, disminuyendo en longitud en el orden : 2,1,3,5,4. 
Dactilos de los tres últimos pares de pereiópodos, delgados, no 

subespatulados. 

Telson ligeramente constriftido lateralmente, cerca de la 
base. Superficie dorsal portando dos pares de espinas pequeñas; 
el par anterior naciendo en la mitad anterior del telson y el 

posterior más cerca del 	márgen distal. Margen posterior 
transverso, sin ninguna proyección media', armado con un par de 
espinas laterales pequeñas y fuertes, y un par de espinas 

mesiales muy delgadas. Rama lateral del urópodo sin espina móvil 
en el margen distolateral. 

Material examinado: Se revisó 1 organismo.- 19ov. 

Muelle de la estación del Centro Regional de Investigaciones 
Pesqueras l9ov EM 8387a, 16/VIII/88. 

Medidas: Hembra: L.T. 9.8 mm; L.C. 3.5 mm. 

Localidad tipo: Lado interno del Arrecife Nicchehabin, bahía de 
la Ascensión, Quintana Roo, México. 

Distribución general: En la localidad tipo; posiblemente en Isla 

Antigua (Chace, 1972) y el sureste de Florida, E.U.A. 	(Abele y 
Kim, 1986). 

Registros en México: Yucatán: Isla Pérez, Arrecife Alacrán 
(Martínez-Guzmán, et.al., 1989). Quintana Roo: Bahía Ascensión 

(Chace, 1972), Muelle del Centro Regional de Investigaciones 
Pesqueras (este estudio). 

Hábitat: Chace (1972) la colectó en aguas someras sobre un fondo 
cubierto con pastos marinos, conchas y corales del género 
Porites,  entre o bajo rocas; Hermoso y Martínez (1991) en coral 
muerto. 
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LAMINA 18. 	Automate rectifrons. Hembra: a) región anterior, 
vista dorsal; b) segundo pereiopodo derecho; c) tercer pereiopodo 
derecho; d) quela del primer pereiopodo derecho la-c tomados de 
Abele y Kim. 1986; d de Hermoso y Martínez. 1991). 



GENERO Synalpheus  Bate, 1888 

Homaralpheus Bate, 1888: 539 (fide holthuis, 1955: 93). 

Synalpheus Bate, 1888: 572 (fide Holthuis, 1955: 93).- Coutiére, 

1909: 3.- Banner, 1953: 26.- Holthuis, 1955: 93.- Hemming, 1958: 

161 (fide Williams, 1984: 102).- Rodríguez, 1980: 283.- Williams, 

1984: 102.- Flores, 1991: 135.- Hermoso y Martínez, 1991: 52. 

DIAGNOSIS: Margen anterior del caparazón cubriendo los ojos 
anteroventralmente. Margen pterigostomiano agudo, pero sin 
terminar necesariamente en una espina. Región frontal tridentada, 

formada por un rostro corto, espiniforme y por las capuchas 
oculares, armadas con dientes orbitales. Estilocerito ancho y 
bien desarrollado. Lámina del escafoceríto algunas veces 
presente, otras reducida o ausente. El basicerito se proyecta 
fuertemente a manera de espina y en ocasiones está armado 

dorsalmente. Primer par de pereiópodos con las quelas 
asimétricas. Quela mayor con la palma voluminosa, ovoide y lisa, 
generalmente con una espina o tubérculo en el margen dorsodistal; 
dactilo con un diente molar en el borde cortante. Quela menor 
simple, palma lisa. Carpo del segundo par de pereiópodos dividido 
en cuatro o cinco segmentos. Dactilos de los tres últimos pares 
de pereiópodos, biunguiculados. Pereiópodos sin epipoditos. 
Segundo par de pleópodos sin apéndice masculino en machos 
(adaptado de Banner, 1953; Rodríguez, 1980; Williams, 1984). 

CLAVE PARA LA DETERMINACION DE ESPECIES DEL GENERO 
Synalpheus Bate, 1888 
(Basada en Chace, 1972) 

1. 	El estilocerito no sobrepasa el artejo basal del pedúnculo 
antenular (excepto en S. macclendoni  y S. paraneptunus); 
superficie extensora del dactilo de la quela menor con un 
fleco prominente de pelos largos y curvados distalmente 
(reducida a una sola hilera en S. paraneptunus) 	  
	  (Grupo de los Gambarelloides) 2 
El estilocerito sobrepasa dístinguiblemente al artejo basal 
del pedunculo antenular: dactilo de la quela menor con 
mechones diseminados de pelos largos sin formar una franja 
prominente sobre su superficie extensora. (Escafocerito con 
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la lámina bien desarrollada; la espina lateral del 

basicerito no llega a la mitad del largo del escafocerito). 

	  8 

2. 	Telson con los dos pares de espinas dorsales ubicadas en la 

mitad anterior. (Caparazón carenado en linea media dorsal; 

dientes oculares romos, más largos que anchos pero 

distinguiblemente más anchos que el rostro; escama antenal 

con vestigio de lámina; basicerito no producido dorsalmente; 

palma de la primera quela mayor armada con una espina distal 

aguda; dedo móvil de la primera quela menor subigualmente 

bidentado distalmente) 	 S anasimus  pág. 66 

- Telson con el par posterior de espinas dorsales ubicadas en 

la mitad posterior 	 3 

3. 	Carpo del segundo pereiópodo compuesto de 4 segmentos. 

(Escafocerito sin lámina; basicerito con una espina dorsal 

fuerte; primera quela mayor con un tubérculo en el extremo 

distal de la palma, armado con un diente pequeño y agudo, 

dirigido anteroventralmente; dedos de la quela del segundo 

pereiópodo distalmente filiformes)....S. filidiaitus  pág. 74 
- Carpo del segundo pereiópodo compuesto de 5 segmentos 	4 

4. 	Rama lateral del urópodo con un diente fijo en el margen 

lateral, algunas veces en el ángulo distolateral al 	lado 

de una espina móvil, otras veces removido distinguiblemente 

del ángulo distolateral. (Basicerito no producido 

dorsalmente) 	 5 
- Rama lateral del urópodo con dos o más dientes fijos en 

el margen lateral, en y cerca del ángulo distolateral 	6 

5. 	Escafocerito con la lámina bien desarrollada. (Dedos de la 

quela menor no bidentados distalmente; dientes oculares 

delgados, no mucho más anchos que el rostro; primera pleura 

abdominal de los machos sin el diente en forma de garfio; el 

estilocerito sobrepasa ligeramente el artejo basal del 

pedúnculo anterial; primera quela mayor 	no notablemente 
torcida, armada con una espina fuerte en el extremo distal 

de la palma) 	 S mcclendoni  pág. 77 
- Escafocerito sin lámina. (Dientes oculares distinguiblemente 

más anchos que el rostro; el estilocerito no alcanza al 

extremo distal del artejo basal antenular; la espina lateral 

del basicerito no alcanza la punta del escafocerito; espinas 
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dorsales del telson creciendo desde la superficie dorsal) 
S brooksi  pág. 68 

6. 	Angulo superior interno del basicerito redondeado u obtuso. 
(Dedo móvil de la primera quela mayor sobrepasando por mucho 

al corto dedo fijo) 	 S disparodialtus  pág. 71 
- Angulo superior interno del basicerito rectangular o 

agudo. (Dedo móvil de la primera quela menor tridentado 

distalmente en vista dorsal; rama lateral del urópodo con 3 
o 4 dientes fijos y 1 o 2 espinas móviles en el extremo 
distal del margen lateral) 	 S paraneptunus  pág. 82 

7. 	Dientes oculares cortos, de forma triangular, no mucho más 
anchos que el rostro 	 8 

- Dientes oculares alargados, mucho más anchos que el rostro 
	 9 

8. 	Dientes oculares agudos; estilocerito estrechándose hacia 
una punta delgada; basicerito con una proyección dorsal 
aguda o subaguda 	 S  minus pág. 79 

- Dientes oculares notablemente obtusos; estilocerito 
ampliamente redondeado distalmente; basicerito no producido 
dorsalmente 	 S obtusifrons  pág. 81 

9. 	Dactilo de los tres últimos pares de pereiópodos con el 
diente distal del margen flexor, distinguiblemente 
divergente del eje del artejo y mucho más ancho que el 
diente extensor; margen flexor con una prominencia baja y 

obtusa, proximal al diente distal. (Basicerito con una 
espina dorsal fuerte) 	 S. frietzmuelleri  pág. 75 

- Dactilo de los tres Ultimas pares de pereiópodos con los 
dientes subparalelos, sin prominencia en el margen flexor, 
proximal al diente distal 	 10 

10. Basicerito desarmado dorsalmente: espina distal de la palma 
de la primera quela mayor, fuerte 	S townsendi  pág. 84 

- Basicerito armado dorsalmente con una espina fuerte; espina 
distal de la palma de la primera quela mayor dorsalmente 

convexa o perdida; mero del tercer pereiópodo armado a lo 
largo de la mitad distal del margen flexor con una serie de 
espinas móviles. (Dactilos de los tres pares posteriores de 
pereiópodos con el diente distal del márgen flexor más ancho 
que el diente extensor) 	 S dominicensis  pág. 72 
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Synalpheus anasimus  Chace. 1972 

(lámina 19) 

Synalpheus anasimus Chace. 1972: 82, fig. r- 28.- Dardeau, 1984: 

17. 

Synalpheus anisimus Banner y Banner. 1975: 274 (error de 

escritura)(fide Dardeau, 1984: 17). 

DESCRIPCION: Rostro delgado, no llega al extremo distal del 

artejo basal del pedúnculo antenular. Capuchas oculares separadas 

del rostro por senos profundos; los dientes formados en las 

capuchas son más cortos que el rostro y presentan el ápice romo, 

la base ancha y el eje mesial convergente. Caparazón carenado en 

la linea media de la mitad anterior, excepto a partir de la base 

del rostro hacia su punta. Estilocerito ancho con la punta aguda, 

no llega al margen distal del artejo basal del pedúnculo 

antenular. Artejos del pedúnculo antenular cortos y anchos. 

Basicerito no producido dorsalmente; espina lateral de igual 

tamaflo o excediendo al estilocerito. Escafocerito con la lámina 

reducida, formando un pequeflo lóbulo; espina distolateral ancha 

sobrepasando al pedúnculo antenular. Carpocerito excediendo 

ligeramente al escafocerito, 

Quela mayor con la palma rematando dorsodistalmente en un 

diente horizontal agudo. Dedos ocupando menos de la mitad de la 

palma. 

Quela menor con un fleco abundante de pelos en la superficie 

dorsal del dedo móvil; dactilo biunguiculado. 

Segundo par de pereiópodos con el carpo dividido en cuatro 

segmentos. Dactilos de los tres últimos pares de pereiópodos, 

biunguiculados y cortos, con el diente sobre el margen flexor 

ligeramente divergente del eje longitudinal del artejo. 

Telson subtriangular, con los márgenes laterales sinuosos y 

con el margen posterior ligeramente convexo. Superficie dorsal 

armada con dos pares de espinas fuertes localizadas en la mitad 

anterior. Margen posterior con dos pares de espinas y tres o 

cuatro pares de cerdas, la longitud del par mesial de espinas es 
más del doble del largo del par lateral. 
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Material examinado: Se revisaron 37 organismos,- 21cP. 39, 139ov. 

Muelle del Centro Regional de Investigaciones Pesqueras 21ov 

EM 8376, 16/VI11/87; 	EM 8377c, 16/VIII/87. 
Punta Estrella La Escollera 60* EM 7394a, 27/1/87; 1" 49ov 

EM 7597, 24/1/87; 11?, 29, 49ov EM 7603a, 24/1/87; 19 

EM 8473, 15/VIII/87; 2d, 19ov EM 8479a, 15/VIII/87; 

29ov EM 8571a, 15/VIII/87. 

Medidas: Machos: L.T. 7.9 - 12.0 mm; L.C. 3.3 - 5.3 mm. 
Hembras: L.T. 11,5 - 13.7 mm: L.C. 4.9 - 5.4 mm. 
Hembras ovígeras: L.T. 8.5 - 13,0 mm; L.C. 3.0 - 5.1 mm. 

Localidad tipo: Bahía de la Ascención, Quintana Roo. México 

(Chace, 1972). 

Distibución general: Conocida solo en la costa este de. la 
Península de Yucatán, entre 1.5 y 3 m (Chace, 1972; Dardeau, 

1984). 

Registros en México: Quintana Roo: Bahía de la Ascensión, Bahia 
del Espiritu Santo (Chace, 1972), Punta Estrella, Muelle del 
Centro Regional de Investigaciones Pesqueras (este estudio). 

Hábitat: Chace (1972) encontró a sus ejemplares en las porciones 

superiores de coral muy horadado. En las colectas de este trabajo 
se encontraron en rocas de coral. 

Observaciones: En la descripción que hace Chace (1972) del 

material de Bahía Espiriu Santo, menciona algunas diferencias 
notables entre el macho holotipo y las hembras. Tales 

disimilitudes son: la ubicación de las espinas dorsales 
anteriores del telson y la talla de las dorsales posteriores; 

anchura del arteio terminal del pedúnculo antenal; el número de 
dientes en el proceso in isivo de la mandíbula; el número de 
segmentos del carpo del segundo pereiopodo y la forma de los 

dactilos de los tres pares de pereiópodos posteriores. Las únicas 
características que se mencionan unificando a estos ejemplares 
como una sola especie son la forma del rostro, la carena media y 
la muesca cardiaca poco notable en el caparazón. En el material 

revisado en este trabajo se encontraron diferencias también en la 
espinación de los urópodos externos, aún entre organismos del 
mismo sexo. Dado lo anterior, las diferencias encontradas en el 
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LAMINA 19. 	jynapheus anasimus.  Macho: a) reglan anterior, vista 
dorsal: b) region anterior. vista lateral; c) telson y uropodos: 
d) primer perelopodo mayor: e) primer pereiópodo menor (tomado de 
Chace. 1972). 



material de este estudio, se asumen como variaciones normales o 

como dimorfismo sexual, pero se recomienda un estudio más 
detallado que pudiera arrojar mas información, para determinar si 

se trata de una misma especie. 

Synalpheus brooksi  Coutiére, 1909 
(lámina 20) 

Synalpheus laevimanus var.  lonqicarpus Coutiére, 1898: 188, fig. 
2, 2b (parte) (fide Dardeau, 1984: 26). 

Synaplheus laevimanus var. lonqicarpus B Coutiére, 1899: 315, 
420, 446- 449. 466 (parte) (fide Dardeau, 1984: 26). 

Synalpheus lonqicarpus B Coutiére, 1899: 454. 468 (parte); 1909: 
3 (parte) (fide Dardeau, 1984: 26), 

Synalpheus laeviamnus loncicarpus Rathbun, 1901: 110 (parte) 

(fide Dardeau, 1984: 26), 

Synalpheus 	laevimanus parfaiti Rathbun, 1901: 110 (parte) (No 

Alpheus laevimanus Heller, 1862; no Synalpheus laevimanus 

parfaiti Coutiére, 1898)(fide Dardeau, 1984: 26). 

Synalpheus brooksi Coutiére, 1909: 69, fig. 41.- Pearse, 1932: 
107 (fide Dardeau, 1984: 26).- Schmitt, 1935: 148.- Holthuis, 
1959: 104.- Chace, 1972: 92.- Coelho y Ramos, 1972: 151.-
Christoffersen, 1979: 335.- Rodríguez, 1980: 158.- Dardeau, 1984: 
26, figs. 11-14.- Abele y Kim, 	1986: 20, 202, 221, 	figs. f-g.- 
Hermoso y Martínez, 1991: 56, fig, 38. 

Synalpheus brooksi strepsiceros Coutiére, 1909: 72, fig. 42. 

Synalpheus brooksi eleutherae Coutiére, 1909: 72, fig. 43. 

DESCRIPCION: Rostro corto, triangular, más delgado y del 

mismo largo que las espinas de las capuchas oculares, las cuales 
son divergentes y producidas hacia adelante del caparazón. 
Estilocerito corto, ancho, llega hasta la mitad del artejo basal 

del pedúnculo antenular. Segundo artejo del pedúnculo antenular 
ligeramente mayor al tercero. Basicerito con el ángulo superior 
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obtuso, no producido en una espina; la espina lateral llega a la 
mitad del segundo artejo del pedúnculo antenular. Escafocerito 
representado por una espina ligeramente mayor a la espina lateral 

del basicerito; lámina ausente. Carpocerito cilíndrico, sobrepasa 
al pedúnculo antenular por una longitud igual a las tres cuartas 

partes del largo del último artejo. 

Quela mayor de proporciones variables, con una protuberancia 

cónica y prominente en la parte dorsodistal de la palma. 

Quela menor de proporciones variables; ambos dedos 
distalmente bífidos. 

Segundo par de pereiópodos con el carpo dividido en cinco 
segmentos. Dactilos de los tres últimos pares de pereiópodos, 
cortos y biunguiculados, con los dientes ligeramente divergentes, 
el ventral un poco más fuerte y más corto. 

Material examinado; Se revisaron 843 organismos.- 320, 92, 599ov 
fert., 299ov infert., 622 subad., 92 J. 

Entrada de la Laguna Makax, Isla Mujeres 2 subad EM 7319, 
25/1/87; 20 subad, 2J EM 7381, 25/1/87; 1 subad EM 
7386, 25/1/87. 

Muelle del Centro Regional de Investigaciones Pesqueras l9ov 

fert, 5 subad EM 4850, 30/X/85; 30. 19, l9ov fert, 12 
subad, 4J EM 4863, 30/X/85; 80', 12, ll9ov fert, 89ov 
infert, 84 subad, 8J EM 4871, 30/X/85; 70, 32, 129ov 
fert, 99ov infert, 103 subad, 6J EM 4872, 30/X/85; 19, 
79ov fert, 17 subad EM 8377, 16/VIII/87; 40, 12, 19ov 
fert, 29ov infert, 67 subad, 8J EM 8649, 16/VIII/87. 

Arrecife frente a Puerto Morelos 14d', 22, 259ov fert, 109ov 
infert, 310 subad, 64J EM 4689, /VIII/84. 

Punta Estrella, La Escollera l9ov fert (parasitada en 
branquias), 1 subad EM 7497, 27/1/87. 

Medidas: Machos: L.T. 8.9 - 10.8 mm; L.C. 3.9 - 4.9 mm. 

Hembras: L.T. 10.3 - 12.9 mm; L. C. 4.4 - 6.1 mm. 

Hembras °vigoras fértiles: L.T. 10.0 - 12.1 mm; 

L.C. 4.1 - 6.1 mm. 
Hembras ovlgeras infértiles: L.T. 7.9 - 9.6 mm; 

L. C. 3.4 - 4.7 mm. 
Subadultos: L.T. 6.3 - 9.8 mm; L.C. 3.2 - 4.2 mm. 
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Juveniles: L.T. 2.5 - 6.3 mm; L.C. 1.4 - 3.1 mm. 

Localidad tipo: Sugar Loaf Key, Florida, E.U.A. 

Distribución general: Cayos de Florida. E.U.A., Bahamas; Golfo de 

México; Quintana Roo: Puerto Rico; Islas Vírgenes; Antillas; 

Venezuela; Surinam; Brasil (Chace, 1972; Rodríguez, 1980; 

Dardeau, 1984). 

Registros en México: Isla Pérez. Arrecife Alacrán, Yucatán 
(Hermoso y Martínez, 1991). Quintana Roo: Isla Mujeres (Chace, 

1972; en este estudio). Cozumel y Bahía Ascensión (Chace, 1972), 
Puerto Morelos, Muelle del Centro Regional de Investigaciones 

Pesqueras, Punta Estrella (este estudio). 

Hábitat: Chace (1972) la obtuvo en coral muerto, pastos marinos y 
raíces de mangle; Hermoso y Martínez (1991), Lyons et.a/., (1971) 
y en este estudio. su presencia es asociada con esponjas. 

Observaciones: La identidad de esta especie fué corroborada por 

Christoffersen (1979) quien consideró a S. bousfieldi,  S. tanneri  
y S. herricki  como formas juveniles de S. brooksi.  En este 

estudio se consideran los cambios hechos por Dardeau (1984) quien 

restituyó la validez de S. bousfieldi  y de S. herricki  como 
especies diferentes de S. brooksi,  redescribe a S. herricki  y 

ubica a S. tanneri  como parte de su sinonimia. 
En cuanto a la morfología de la especie en el material 

revisado se presentan variaci,mes en la espinación del telson y 

de los urópodos, faltan espinas en algunas ocasiones y presentan 
espinas adicionales en otras. Se encontró a un organismo en 
posible fase de regeneración del telson, ya que presenta una 
forma muy similar a la que representó Dardeau (1984) con un 
telson lobulado armado con una sola espina en el margen 
posterior. 

Respecto a la reproducción de la especie, Coutiére (1909) y 
Chace (1972) notaron que algunos de los especímenes con 
características sexuales secundarias masculinas de S. brooksi 
llevaban pequeños objetos esféricos, a los que consideraron 

huevos infértiles, Dardeau (1984) realizo esta misma observación 
y consideró a los especímenes con una longitud del caparazón de 

3.2-4.2 mm como subadultos, dentro de ese intervalo, a aquellos 
que portaron huevos infértiles los consideró hembras ovigeras 
infértiles. La presencia pues. de huevos infértiles de talla 
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LAMINA U. :ynalpheus brooksi . Macho: a) región anterior. vista 
dorsal; b; primer pleopodo izquierdo: c) segundo pleopodo 
izquierdo; d) porción dista) de la primera quela mayor; e) telson 
y uropodos; f) primera quela menor. Hembra ovigera: g) telson y 
uropodos: h) primer pleopodo izquierdo; 1) segundo pleOpodo 
izquierio: 	telson y uropodos en posible regenera:ion ;tomado 
de Dardeau. 1984). 



pequeha he sido relacionada con la restricción fisiológica de la 
actividad reptoductiva ocasionada por condiciones ambientales 
subóptimas (Felder, 1982), por deficiencias nutricionales 

(Coutiére, 1907; Wass, 1955), o por la presencia de un parásito 
que pudiera inhibir el crecimiento y la maduración (Banner y 

Banner, 1975). 

Synalpheus disparodiaitus  Armstrong, 1949 

(lámina 21) 

Synalpheus disparodiqitus Armstrong, 1949: 17, fig. 6.- Chace, 

1972: 92,- Dardeau, 1984: 38. 

Synalpheus paraneptunus Chace, 1972: 103 (en parte) (No 
Synalpheus paraneptunus Coutiére, 1909)(fide Dardeau, 1984). 

DESCRIPCION: Rostro delgado, llegando casi a la mitad del 

artejo basal del pedúnculo antenular. Espinas oculares más anchas 
que el rostro, pero casi del mismo largo que éste. La longitud 
del primer artejo del pedúnculo antenular es un poco menos del 
triple del tercero. Estilocerito en forma de escama, no llega al 
final del artejo basal del pedúnculo antenular, pero siempre 

sobrepasa al extremo distal del rostro. Basicerito con el ángulo 
superior interno recto, sin espina; la espina lateral llega hasta 
el final del artejo proximal del pedúnculo anténular; la espina 
dorsal externa es corta. Escafocerito con la espina lateral más 
corta que el carpocerito, llega hasta la mitad del artejo distal 

del pedúnculo antenular; lámina ausente. Carpocerito sobrepasando 
al pedúnculo antenular por una distancia igual al largo del 
último segmento. 

Quela mayor con el mero portando una espina fuerte en el 
extremo distal del margen externo. Dedos ocupando cerca de la 

cuarta parte de la quela; dedo móvil excediendo por mucho al dedo 
fijo. que es muy reducido. Palma armada con un tubérculo en el 

extremo distal del margen superior, que termina en una espina 
aguda, dirigida distoventralmente. 

Quela menor con el mero desarmado. Dedos con dientes 
subiguales portando un fleco abundante de pelos largos, en la 
parte superior del dedo móvil. 
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LAMINA 21. 	Synalpheus disperodigitus,  al dedos de la quela 
menor; b) margen externo de los urópodos; c) telson; d) quela 
menor; e) estructuras frontales y antenulares; f) dactilo del 
tercer pereiópodo; g) tercer pereiópodo; h) porción distal de la 
quela mayor; i) quela mayor; j) segundo pereiópodo (tomado de 
Armstrong, 1949). 



Segundo par de pereiópodos con el carpo dividido en cinco 

segmentos. Tercer par de pereiópodos con el mero desarmado. 
Dactilos de los tres últimos pares de pereiópodos, biunguiculados 

y con los dientes paralelos, el dorsal es más fuerte. 

Material examinado: Se revisaron 28 organismos.- 160, 69, 69ov. 

Muelle de la estación del Centro Regional de Investigaciones 

Pesqueras 50, 29, 59ov EM 8374, 16/VIII/87; 19 EM 
8377d, 16/VIII/87, 

Punta Estrella, La Escollera id', 19 EM 7394b, 27/1/87; 3d' EM 
7597a, 24/1/87; 5d', 29 EM 7603, 24/1/87; 10, l9ov EM 

8479, 15/VIII/87; 101  EM 8571b, 15/VIII/87. 

Medidas: Machos: L.T. 5.9 - 11.4 mm; L.C. 2.3 - 5.1 mm. 
Hembras: L.T. 6.6 - 13.3 mm; L.C. 3.0 - 5.3 mm. 
Hembras ovigeias: L.T. 9.2 - 11.0 mm; L.C. 3.7 - 5.2 mm. 

Localidad tipo: Detrás del Arrecife Piedra Prieta, Fuerto 
Barahona, República Dominicana. 

Distribución general: República Dominicana y Carriacou, Islas 
Granadinas (Chace, 1972). 

Registros en México: Quintana Roo: Punta Estrella, muelle de la 
Estación del Centro Regional de Investigaciones Pesqueras (este 
estudio). 

Habitat: Armstrong (1949) la colectó en aguas tranquilas detrás 
de los arrecifes; Chace (1972) en el lado de barlovento de un 
arrecife de coral del género Porites. 

Observaciones: Se amplia su limite norte de República Dominicana 
a Punta Estrella, Quintana Roo, México. 

Synalpheus dominicensis  Armstrong, 1949 
(lámina 22) 

Synalpheus dominicensis Armstrong, 1949! 23, fig. 8.- Chace, 
1972: 92. 

DESCRIPCION: Rostro espiniforme y delgado, más largo que los 
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dientes oculares, llegando casi hasta el segundo artejo del 

pedúnculo antenular. Capuchas oculares con espinas delgadas y 
acuminadas. Artejo basal del pedúnculo antenular con una longitud 

que es el triple del largo del segundo, el cual mide lo mismo que 
el tercero. Estilocerito llegando casi hasta la mitad del segundo 
artejo del pedúnculo antenular. Basicerito con una espina fuerte 
en el ángulo superior interno. Escafocerito con la espina lateral 
sobrepasando al pedúnculo antenular por cerca del largo del 

tercer artejo; lámina sobrepasando ligeramente al pedúnculo 
antenular. Carpocerito subigual en largo al pedúnculo antenular. 

Quela mayor con una prominencia en forma de espina aguda. 
curvada hacia abajo en el extremo distal del margen superior de 

la palma. Dedos ocupando menos de la mitad del largo de la quela. 
Mero con una espina, en el margen distal externo del primer par 
de pereiópodos. 

Quela menor con los ambos dedos biunguiculados, sin la 

franja prominente de pelos en su superficie superior. 

Segundo par de pereiópodos con el carpo dividido en cinco 
segmentos, el primero es igual a la suma de los restantes. Tercer 
par de pereiópodos con el mero armado con cuatro espinas móviles 

en la mitad distal del margen flexor. Dactilos de los tres 
últimos pares de pereiópodos, biunguiculados y con los dientes 
subparalelos. 

Material examinado: Se revisaron 1? organismos.- 69ov, 11 

organismos. 

Arrecife Cacarracas, .frente al Hotel Ojo de Agua 19ov, 2 
organismos EM 9598, 28/VI/88. 

Punta Estrella, La Escollera l9ov EM 8475, 15/V111/87: 1 
organismo EM 9643c, 28/VI/88. 

Playa privada el Indio 49ov, 8 organismos EM 9884a, 
24/VI/88. 

Medidas: Hembras ovigeras: L.T. 8.8 - 15.6 mm; L.C. 3.4 - 5.7 mm. 

Organismos: L.T. 7.8 - 9.0 mm; L.C. 3.3 - 3.9 mm. 

Localidad tipo: Dentro del arrecife Piedra Prieta, Puerto 
Barahona. República Dominicana (Chaco. 1972). 
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LAMINA 22. Synalpheus dominicensls, a) pedúnculo de la segunda 
antena: b) estructuras frontales y antenulares: c) porción distal 
de la quela mayor, vista lateral; d) porción distal de la quela 
mayor, vista mesial: e)segundo pereiópodo: f) quela mayor; g) 
tercer pereiopodo: ti) margen externo del uropodo; 	dectilo del 
tercer pereiopodo; J) telson (tomado de Armstrong. 1949). 



Distribución general: Conocida solo en las vecindades del Pue)to 

Barahona, República Dominicana. 

Registros en México: Quintana Roo: Punta Estrella. Arrecife 
Cacarracas, playa privada el Indio (este estudio). 

Hábitat: Armstrong (1949) la colectó en aguas tranquilas dentro 

de un arrecife. 

Observaciones: Se amplia su limite norte de República Dominicana 

a Quintana Roo, México. 

Synalpheus filidigitus  Armstrong, 1949 

(lámina 23) 

Synalpheus filidigitus Armstrong, 1949: 15, fig. 5.- Chaca, 1972: 

92.- Dardeau, 1984: 39. 

DESCRIPCION: Rostro corto, triangular, con la punta 
adelgazada. Capuchas oculares triangulares: espinas orbitales 
casi del mismo largo que el rostro. Artejo basal del pedúnculo 
antenular con una longitud igual a la suma del largo del segundo 
y tercero. Estilocerito llegando un poco antes del final del 
artejo proximal del pedúnculo antenal. Basicerito con una espina 
fuerte en el ángulo superior interno, la cual es más corta que el 
estilocerito; la espina externa no llega al final del segundo 
artejo del pedúnculo antenular. Escafocerito sin lámina. 

Carpocerito excediendo al pedúnculo antenular por una longitud 
igual al largo del tercer artejo. 

Quela mayor con la palma armada anteriormente, con un 
tubérculo pequeño que porta una espina curvada hacia abajo, la 

cual en algunos casos puede estar desgastada observándose apenas 
como una prominencia; dedos con la punta color ámbar. 

Quela menor con los dedos ocupando menos de la longitud 
total. Dedos simples, con un fleco de pelos largos curvados sobre 
la superficie extensora del dedo móvil. 

Segundo par de pereiópodos con el carpo dividido en cuatro 

segmentos; quela con los dedos alargados y distalmente 
filiformes. Dactilos de los tres últimos pares de pereiópodos. 
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LAMINA 23. Synalpheus filichaltus,  a) porcion distal de la quela 
mayor; b) tercer perelópodo: c) segundo pereiópodo (tomado de 
Armstrong, 1949). 



biunguiculados, con el diente proximal más fuerte que el distal. 

Material examinado: Se revisaron 4 organismos.- 40. 

Entrada de la Laguna Makax, Isla Mujeres 3d EM 7378. 

25/1/87, 
Playa privada el Indio ld EM 9884, 24/VI/86. 

Medidas: Machos: L.T. 5.1 - 6.8 mm: L.C. 2.3 - 2.8 mm. 

Localidad tipo: Hacia el este del arrecife Piedra Prieta, Puerto 

Barahona, República Dominicana. 

Distribución general: conocida solo en la localidad tipo en 

Puerto 	Barahona, República Dominicana (Chace, 1972; Dardeau, 

1984). 

Registros en México: Quintana Roo: Isla Mujeres, playa privada el 

Indio (este estudio). 

Hábitat: Armstrong (1949) la obtuvo en cavidades de una espoja 

creciendo sobre coral del género Porites. 

Observaciones: En el material revisado se presenta una reducción 
en el tubérculo dorsodistal de la quela mayor, variación ya 
sefialada por Armstrong (1949). Se amplia el limite norte de 
Barahona. Rep. Dominicana a Quintana Roo, México. 

Synalnheus frietzmüelleri  Coutiére, 1909 
(lámina 24) 

Synalpheus frietzmüelleri Coutiére, 1909: 35, fig. 18.- Schmitt, 

1924a: 66; 1935: 148; 1936: 369; 1939: 28.- Williams, 1965: 69, 
fig. 56.- Chace, 1972: 92.- Coelho y Ramos, 1972: 150.- Ray, 
1974: 127, fig. 105-110.- Christoffersen, 1979: 341.- Rodríguez, 

1980: 153.- Williams, 1984: 102, fig. 70.- Abele y Kim, 1986: 20, 
203, 227, figs. a-c.- Hermoso y Martínez. 1991: 57, fig. 39. 

DESCRIPCION: Rostro largo, delgado, con la punta aguda y 
llegando un poco más adelante que las espinas oculares. Capuchas 
oculares con espinas de base ancha y puntas agudas, dirigidas 
hacia la línea medía y alcanzando la mitad del artejo basal del 
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pedúnculo antenular. Estilocerito agudo, llega a la mitad del 
artejo basal del pedunculo antenular. Segundo y tercer artejos 
del pedúnculo antenular subiguales. Basicerito con una espina 
dorsal fuerte. en adición a la espina ron le base del 

escafocerito, esta última es un poco más corta que el 
estilocerito. Escafocerito con la espina lateral subigual al 

carpocerito; lamina angosta. Carpocerito mayor al pedúnculo 
antenular, por una longitud igual a la mitad del largo de su 

último artejo. 

Quela mayor con una prominencia redondeada y muy ligera, en 

el extremo distal del margen superior de la palma. Dedos ocupando 
menos de la tercera parte de la quela. 

Quela menor con dedos simples, ocupando mucho menos de la 

mitad de la quela. 

Segundo par de pereiópodos con el carpo dividido en cinco 

segmentos, el proximal es igual a la suma de los cuatro 
restantes, Dactilos de los tres últimos pares de pereiópodos, 
biunguiculados y con una prominencia pequeña y obtusa en el 

margen flexor, cerca de la base del diente proximal: el diente 
distal está dirigido en forma notablemente divergente del eje del 

artejo, y es mucho más ancho que el diente proximal. 

Material examinado: Se revisaron 41 organismos.- 16d', 129, 119ov, 
2J, 

Muelle de la estación del Centro Regional de Investigaciones 
Pesqueras id', 19 EM 4855, 30/X/85; id', 19ov EM 7424, 
28/1/87; 2d' EM 7575, 28/1/87; 19ov EM 8644, 16/VIII/87; 
19ov EM 8645, 16/VIII/87; 4d' (1 parasitado), 39ov (1 
parasitada) EM 9743a, 28/VI/88.. 

Arrecife Cacarracas, frente al Hotel Ojo de Agua 19 EM 
9596a, 28/V1/88. 

Punta Estrella, La Escollera 3d', 19, 19ov EM 5691b, 

14/IV/86: 20. 39, 29ov, 2J EM 7394, 27/1/87; 1/ 
(parasitado en branquias), 19 EM 7497a, 27/1/137; 19 EM 

7498a. 27/1/87: 1/ EM 7595, 24/1/87; 19ov EM 7596. 
24/1/87; 29 EM 7597c, 24/1/87; 19 EM 7597d, 24/1/87; 
1/, 19 EM 7603b, 24/1/87. 

La Escollera 19ov EM 4831, 29/X/85. 
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LAMINA 24. Synalnheus frietzmielleri,  el región anterior. vista 
dorsal; b) dactilo del tercer pereiópodo; c) quela del primer 
pereiópodo mayor (tomado de Abele y Kim. 1986). 



Medidas: Machos: L.T. 7.6 - 14.6 mm: L. C. 3.4 - 5.9 mm. 
Hembras: L.T. 6.2 - 11.7 mm; L.C. 2.7 - 4.9 mm. 
Hembras ovígeras: L.T. 7,2 - 13.3 mm; L.C. 3.6 - 5.3 mm. 

Juveniles: L.T. 7.2 - 8.3 mm; L.C. 3.0 - 3.4 mm. 

Localidad tipo: Marco, Florida, E.U.A. 

Distribución general: En el Atlántico Occidental de Carolina del 

Norte. E.U.A. al Estado de Santa Catarina, Brasil; Ascención, 
Rocas de San Paul e Isla Santa Helena; En el Pacífico Oriental: 

Islas Tres Marías, Nayarit. México (Chace, 1990). 

Registros en México: Isla Lobos (Ray, 1974), Isla Verde (Morales-

García, 1986), Isla Sacrificios (Morales-García, 1987; Hermoso y 
Martínez, 1991). Arrecife Hornos (Gamiflo-Cruz, et.al., 1987; 
Hermoso y Martínez, 1991), Arrecife de Enmedio (White, 1982; 

Gamiflo-Cruz, et.al., 1987; Hermoso y Martínez, 1991). Cayos 
Arcas, Campeche (Hernández-Aguilera. 1989). Yucatán: Isla Blanca 

e Isla Pérez, Arrecife Alacrán (Martinez-Guzmán. 	et.al., 1989). 

Quintana Roo: Cozumel y Bahías Ascensión y Espiritu Santo (Chace, 
1972), La Escollera, Muelle de la estación del Centro Regional de 
Investigaciones Pesqueras. Punta Estrella, Arrecife Cacarracas 

(este estudio). 

Hábitat: Chace (1972) la encontró entre rocas cubiertas con 
maleza, entre pedazos de madera, en vegetación sumergida con 
corales del género Sorites y Pocillopord  vivos y muertos, así 
como en raíces de mangle; Hermoso y Martínez (1991) entre 
Tha1aesja,  coral muerto, dentro de una esponja a 5 m de 
profundidad. 

Observaciones: Algunos organismos estaban parasitados por 
isópodos bopíridos. 

Synalpheus mcclendoni  Coutiére 1910 
(lámina 25) 

Synalpheus mcclendoni Coutiére, 1910: 487, fig. 3.- Schmitt, 
1924b: 81..- Chace, 1972: 	95, figs. 33, 34.- Abele y Kim, 1986: 
20, 202, 221, figs. a-c.- Hermoso y Martínez, 1991: 60, fig. 42. 

Synalpheus macclendoni Dardeau, lid4: 74, figs. 37-39. 
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DESCRIPCION: Rostro delgado, ligeramente más largo que las 
espinas de las capuchas oculares, fuertemente convexo 
dorsalmente. Capuchas oculares con las espinas delgadas. 

Estilocerito delgado. sobrepasa escasamente al extremo distal del 
artejo basal del pedúnculo antenular. Artejos del pedúnculo 
antenular anchos; la longitud del artejo distal es la mitad del 
largo del medio. Basicerito no producido dorsalmente en una 
espina; la espina lateral sobrepasa al estilocerito. Escafocerito 

con la espina lateral excediendo al pedúnculo antenular; lámina 
bien desarrollada. Carpocerito sobrepasando al pedúnculo 

antenular, por una distancia igual a la longitud de su último 

artejo. 

Quela mayor con los dedos ocupando la tercera parte de la 
quela, terminando en puntas romas. Palma con el extremo distal 
del margen superior, rematando en un tubérculo que porta una 
espina pequeria. 

Quela menor con el dedo móvil, portando un fleco de cerdas 
largas sobre su superficie dorsal; dedos ligeramente 
biunguiculados. 

Segundo par de pereiOpodos con el carpo dividido en cinco 

segmentos, la longitud del primero es la suma del largo de los 
tres últimos. Dactilo de los tres últimos pares de pereiópodos, 
biunguiculados; con el diente proximal del dactilo ligeramente 
divergente del eje del artejo y más fuerte que el diente distal. 

Rama lateral del urópodo, con un sólo diente cerca de la 
espina móvil. 

Material examinado: Se revisaron 5 organismos.- 30, 29. 

Muelle de la estación del Centro Regional de Investigaciones 

Pesqueras 2/ EM 8377a, 16/VIII/87; 19 EM 8384, 
16/VIII/87. 

Punta Estrella, La Escollera 19 EM 5727e, 15/IV/86; 1/ EM 
7597b, 24/1/87. 

Medidas: Machos: L.T. 9.8 - 13,9 mm; L.C. 4.2 - 5.8 mm. 

Hembras: L.T. 13.2 - 13.4 mm; L.C. 6.1 - 6.7 mm. 

Localidad tipo: Dry Tortugas, Florida, E.U.A. 
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LAMINA 25, 	Synalpheus mcclendoni,  a) región anterior. vista 
dorsal; b) abdomen; c) dedos del primer pereiOpodo izquierdo 
(tomado de Abele y Kim, 1986). 



Distribución general: Sur de Florida. EM.A; Bahamas: Quintana 
México: Islas Windward; Barbados; Tobago (Chace. 1972; 

Dardeau, 1984). 

Registros en México: Veracruz: Isla Lobos (Ray, 1974), Arrecife 

de Fnmedio(White, 1982; Hermoso y Martínez, 1991). Cayos Arcas, 
Campeche (Hermoso y Martínez, 1991). Quintana Roo: Bahías de la 
Ascensión y Espíritu Santo (Chace, 1972), Punta Estrella y Muelle 

de la estación del Centro Regional de Invetigaciones Pesqueras 

(este estudio). 

Habitat: Chace (1972) la colectó en esponjas y coral; Hermoso y 
Martínez (1991) en intersticios de coral muerto, 

Synalphoul mint$4  (Say, 1818) 
(lámina 26) 

Alpheus minus Say, 1818: 245 (fide Williams, 1984: 105 ).-
Kingsley, 1876a: 190. 

Alpheus minor Lockington, 1878: 472 (fide Christoffersen, 1)79: 

350). 

Synalpheus minus Rathbun, 1900: 152.- Coutiére, 1909: 43, fig. 
25.-- Schmitt, 1935: 149.- Williams, 1965: 70, 	fig. 57.- Chace, 
1972: 95, figs. 35, 36.- Coelho y Ramos, 1972: 140.- Fausto-
Filho, 1974: 6.- Christoffersen, 1979: 350, fig. 28.- Rodríguez, 

1980: 157.- Williams, 1984: 105, fig. 72.- Abele y Kim, 1986: 20, 
203. 225, figs. g-i.- Hermoso y Martínez, 1991: 60. fig. 43. 

Synalpheus minor Coutiere, 1899: 25 (fide Christoffersen, 1979; 
350). 

Synalpheus minus bahiensis Coutiére, 1909: 45, fig. 26.- Ray, 
1974: 156. 

Synalpheus minus antillensis Coutiére, 1909: 46, fig. 27.- Ray, 
1974: 153, fig. 141. 

Synalpheus minus minus Chace, 1956: 148 (fide Christoffersen, 
1979: 351). 
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DESCRIPCION: Rostro cort:. ampilamente triangular. más ancho 

en la base y ligeramente mils largo que las espinas de las 

capuchas oculares. Estilocerito de base ancha, adelgazándose 

profundamente en la punta, 	llega al tercio distal del segundo 

artejo del pedunculo antenular. Artejus del pedúnculo antenular 

largos; la longitud del basal es el doble del largo del distal. 

Basicerito con el ángulo superior producido en una espina; la 

espina lateral alcanza el extremo distal del artejo basal del 

pedúnculo antenular. Escafocerito del mismo largo que el 

carpocerito; lámina delgada, ligeramente menor a la espina 

lateral. Carpocerito ancho. 

Quela mayor ovoidea. Dedos con una longitud menor a la 

tercera parte de la quela. Palma con el margen superior rematando 

en una espina aguda y delgada, en el extremo distal. 

Quela menor con los dedos terminando en una punta simple; 

palma rematando en una prominencia obtusa en el extremo distal 

superior. 

Segundo par de pereiópodos con el carpo dividido en cinco 

segmentos, el primero subigual a la suma de los restantes. 

Dactilos de los tres últimos pares de pereiópodos biunguiculados, 

largos y un poco curvados; dientes casi paralelos; el largo del 

diente distal es casi el doble de la longitud del proximal. 

Material examinado: Se revisaron 11 organismos,- 4d, 59, 29ov. 

Arrecife Cacarracas, frente al Hotel Ojo de Agua 19 EM 9584, 

28/VI/88. 

Punta Estrella, La Escollera 10 EM 5568d, 14/IV/86; 19 EM 
7339, 28/1/87; 20, 19 (parasitada) EM 7498, 27/1/87; 
19ov EM 7592, 24/1/87; 19, 190v EM 7593, 24/1/87; 10, 

19 EM 8571, 15/VI11/87. 

Medidas: Machos: L.T. 7,8 - 17.7 mm; L.C. 3.3 - 7.3 mm. 

Hembras: L.T. 9.1 - 15,1 mm; L. C. 4.1 - 5.6 mm, 

Hembras ovigeras: L.T. 9.8 - 23.6 mm; L.C. 3,8 - 9,0 mm, 

Localidad tipo: Costas de los estados del sureste y al este de 
Florida (Chace, 1972). 
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LAMINA 26. 	Synalphous minus. a) región anterior, vista dorsal: 
b) tercer perelopodo; c) quele del primer pereiopodo mayor 
(tomado Abele y Kim, 1986). 



Distribución general: Cerca de Cabo Hatteras, Carolina del Norte, 

E.U.A. hasta Sad Paulo, Brasil (Christoffersen, 	1979); Bermuda 

(Williams, 1984). 

Registros en México: Veracruz: Isla Lobos (Ray, 1)74), Isla 

Sacrificios (Hermoso y Martínez, 1991), Arrecife de Enmedio 

(White, 1982: Hermoso y Martínez, 1991). Quintana Roo: Isla 

Mujeres, Cozumel, Bahías Ascención y Espíritu Santo (Chace, 

1972), Punta Estrella y Arrecife Cacarracas (este estudio). 

Habitat: Chace(1972) la colectó entre conchas de gasterópodos, 

debajo de rocas y de corales del género Porites  y Pocillopora,  

así como en la vegetación sumergida; Christoffersen (1979) en la 

zona intermareal, hasta los 85 m de profundidad, en arena y grava 

volcánica, en ascidias incluyendo Styela,  en esponjas de los 
géneros Irenia  y Callyspongia,  en rocas coralinas con algas y 
entre piedras. 

Synalpheus obtusifrons  Chace, 1972 

(lámina 27) 

Synalpheus obtusifrons Chace, 1972: 99, figs. 37, 38. 

DESCRIPCION: Rostro corto, triangular, con el ápice romo, 

llegando a un poco más allá de la mitad del artejo basal del 

pedúnculo antenular y sin proceso ventral. Capuchas oculares 

triangulares, con las puntas redondeadas y separadas del rostro 

por depresiones suaves. Estilocerito largo, ancho y romo, 

sobrepasando al artejo basal del pedunculo antenular. Artejos del 

pedúnculo antenular anchos y cortos. Basicerito redondeado, no 

producido dorsalmente en una espina en el ángulo anterointerno; 

espina lateral corta y no visible en vista dorsal. Escafocerito 

alcanzando la mitad del tercer artejo del pedúnculo antenular; 

espina lateral con la punta roma; lámina ampliamente redondeada. 

Carpocerito sobrepasando ligeramente al pedúnculo antenular. 

Quela mayor torcida con los dedos ocupando menos de la mitad 

de la quela; palma terminando dorsodistalmente, en un diente 
fuerte e incurvado. 

Quela menor con los dedos simples; dedo móvil fuerte, sin 
una franja de pelos en la superficie dorsal. 
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LAMINA 27. „51,nalpheus cbtusifrons.  Macho: a) región anterior, 
vista lateral; b) repon anterior, vista dorsal; c) 	telson y 
uropodos: di primer pereiopodo derecho: e) dedos del primer 
pereiopodo derecho: f) primer pereicipodo izquierdo (tomado de 
Chace. 19721. 
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Segundo par de pereiópodos dividido en cinco segmentos, el 

segundo, tercer y cuarto segmentos suhiguales. Dactilos de los 
tres últimos pares de pereiópodos, biunguiculados; con el diente 

proximal más corto que el distal y divergiendo ligeramente del 

eje del artejo. 

Telson trapezoidal; espinas dorsales cerca de los márgenes 

laterales, el par anterior situado cerca de la mitad del largo 
del telson, el posterior en la mitad posterior; margen distal 
armado con dos pares de espinas y seis pares de cerdas largas, el 

par mesial de espinas es muy largo y delgado. 

Material examinado: Se revisó un organismo.- 1 9ov. 

Arrecife Cacarracas, frente al Hotel Ojo de Agua l9ov EM 
9586, 28/VI/88. 

Medidas: L.T. 11.6 mm; L.C. 4.1 mm. 

Localidad tipo: Lado este del Arrecife Este de Anchorage, Bahía 
del Espíritu Santo, Quintana Roo, México. 

Distribución general: Costa este de la Península de Yucatán, 
sublitoral. 

Registros en México: Quintana Roo: Bahías Ascención y Espíritu 
Santo (Chace. 1972), Arrecife Cacarracas (este estudio). 

Hábitat: Chace (1972) la obtuvo en coral muerto a menos de 3 m de 
profundidad. 

Synalpheus paraneptunus  Coutiére, 1909 
(lámina 28) 

Synalpheus paraneptunus Coutiére, 1909: 86. fig. 52.- Schmitt, 
1935: 150.- Chaco, 1972: 103.- Dardeau, 1984: 92. 

DESCRIPCION: Rostro delgado, con la punta roma, un poco más 
largo que las espinas de las capuchas oculares, pero no llegando 
a la mitad del artejo basal del pedúnculo antenular. Capuchas 
oculares con las espinas agudas. Estilocerito delgado, llegando 
al extremo distal del artejo basal del pedúnculo antenular, el 
cual tiene una longitud que es el doble del largo del tercer 
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artejo. Basicerito con el ángulo superior interno recto; la 
espina lateral sobrepasa notablemente al estilocerito. 

Escafocerito ,.;on la espina lateral delgada y llegando al margen 

distal del pedúnculo antenular; lámina delgada, solamente 
presente en machos y en longitud variable. Carpocerito excediendo 
al pedúnculo antenular, por una distancia igual al largo de su 

artejo basal. 

Quela mayor con los dedos ocupando una tercera parte de su 

longitud; margen anterior de la palma con un tubérculo terminado 
en una punta cónica. pequeíla y dirigida hacia abajo. 

Quela menor con los dedos ocupando una tercera parte de su 

longitud; dedo móvil con penachos dispersos de pelos, oval en 
vista dorsal y terminando en tres dientes desiguales en longitud, 

situados en el mismo plano en vista lateral. 

Segundo par de pereiópodos con el carpo dividido en cinco 

segmentos. Dactilos de los tres últimos pares de pereiópodos, 
biunguiculados: el diente distal ligeramente más largo. 

Material examinado: Se revisó un organismo.- 1#. 

SE de Banco Chinchorro.- 19 EM 10778b, 21/VIII/90. 

Medidas: Hembra: L.T. 7.7 mm; L.C. 4.5 mm, 

Localidad tipo: Fuera del Golfo de Morrosquillo, Colombia 

(9'30'15"N, 76'20'30"W) a una profundidad de 77 metros. 

Distribución general; Dry Tortugas. Florida, E.U.A. y la 
Península de Yucatán, México hasta las Granadinas y Colombia 
(Chace, 1972). Posiblemente desde el Golfo de México. fuera del 

centro este de Florida y del este del Flower Garden Bank. E.U.A. 
(Dardeau, 1984). 

Registros en México: Quintana Roo: bahías de la Ascención y 
Espiritu Santo (Chace, 1972), Sureste de Chinchorro (este 
estudio), 

Habitat: Schmitt (1936) la obtuvo en colonias de Zoanthus 
sociatus;  Chace (1972) asociada con corales vivos, muertos y 
horadados. 

83 



a 

b 

c 

d 

c 

E 

LAMINA 28. Synalphout aranutunvs,  a) región anterior, vista 
~mal: b) dedos del primer persiópollo menor, vista dóreal: c) 
exópodo uropodal derecho: d) quela mayor del primer pereiópodo; 
ó) primer pereiopodo menor: f) telson: g) dactilo del tercer 
peraiopodo (a-c tomados de Abele y Kim. 1986: d-g de Coutiére. 
1909). 



Synalpheus townsendi  Coutiére, 1909 

(lámina 29) 

Synaloheus townsendi Coutiére, 1909: 32, fig. 14.- Zimmer. 1916: 

381 (fide,  Christoffersen, 	1979: 352).- Hay y Shore, 1918: 384, 

fig. 7, p1.26, fig. 1 (fide Christoffersen, 1979: 352),- Verrill, 

1922: 100, pl. 47, fig. 3-3d (fide  Christoffersen, 1979: 352).-
Banner, 1953: 44.- Williams, 1965: 72, fig. 58.- Chace, 1972: 

104. 

Synaloheus townsendi productus Coutiére, 1909: 33, fig. 15. 

Synalnheus townsendi townsendi Chace, 1956: 147.- Coelho y Ramos, 

1972: 150. 
Synaloheus toensendi brevispinis Coutiére, 1909: 34, fig. 16. 

DESCRIPCION: Rostro triangular y largo, alcanza escasamente 
el final del artejo basal del pedúnculo antenular. Capuchas 

oculares, con las espinas agudas, llegando a la mitad del primer 
artejo del pedúnculo antenular. Estilocerito ancho con la punta 
obtusa, llega hasta la mitad del segundo artejo del pedunculo 
antenular. Basicerito con el ángulo superior interno obtuso, no 
producido en espina; espina lateral con la punta aguda y menor al 

estilocerito. Escafocerito con la espina lateral más delgada que 
la lámina y excediendo un poco al carpocerito. Carpocerito 
subigual al pedúnculo antenular. 

Quela mayor con el borde anterior de la palma, portando una 
espina aguda. Mero espinado en el márgen superior. 

Quela menor con la palma midiendo dos y media veces el largo 
de los dedos. 

Segundo par de pereiópodos con el carpo dividido en cinco 
segmentos, el largo del primero es más que la suma de las 
longitudes de los cuatro restantes. Dactilos de los tres últimos 

pares de pereiópodos, elongados; el diente proximal es más corto 
que el distal. 

Telson con los ángulos posteriores agudos, entre ellos le 
longitud de las espinas internas es tres veces el largo del par 
externo. 
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Material examinado: Se revisaron 7 organismos.- 49, 29ov, 1J, 

Muelle de la estación del Centro Regional de Investigaciones 

Pesqueras 19 EM 8388, 16/VIII/87; 29, 29ov, 1J EM 9743, 

28/VI/88, 

Punta Estrella, cerca de la Escollera 19 EM 9643, 28/VI/88. 

Medidas: Hembras: L.T. 8,1 - 10.5 mm; L. C. 3.2 - 3.9 mm. 
Hembras ovigeras: L.T. 12.3 - 12.5 mm; L. C. 4,0 - 4.5 mm. 

Juvenil: L.T. 5.0 mm; L.C, 2.3 mm. 

Localidad tipo: Golfo de México, sur de Cabo San Blas, Florida. 

E.U,A., (29'14'00"N, 85'29'15"W) a 46 metros de profundidad. 

Distribución general: Atlántico Occidental: desde Carolina del 
Norte hasta Río de Janeiro, Brasil; Bermuda. Pacifico Oriental: 
Golfo de California (Williams, 1984). 

Registros en México: Golfo de México, entre 29'25'N, 84'56'W y 
25'13'N, 80'20'W (Thompson, 1965). Cabo, Catoche, Yucatán 
(Coutiére, 1909). Quintana Roo: Isla de Cozumel, bahías de la 
Ascensión y Espíritu Santo (Chace, 1972), Muelle del Centro 

Regional de Investigaciones Pesqueras, Punta Estrella (este 

estudio). 

Hábitat: Chace (1972) la obtuvo en pastos marinos, en corales de 
los géneros Porites y Pocillonora así como en algas y en coral 
muerto horadado; Christoffersen (1979) en la zona intermareal 
hasta 100 m de profundidad. 

Observaciones: 	Entre el material revisado se encontraron las 
siguientes variaciones: el borde anterior de la palma de la quela 
mayor, es obtuso, los ángulos posteriores del telson son rectos y 
las espinas internas del margen posterior son mas cortas, 
características que Coutiére (1909) tomó como propias de la forma 
brevisninis.  Sin embargo, posteriormente Christoffersen (1979) 
mencionó que las pequeflas diferencias indicadas por Coutiére 
(1909) para las formas de S. townsendi  se sobrelapaban con la 
variabilidad típica de la especie. a excepción de S. townsendi 
scaphoceris. 
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LAMINA 29. 	SyndOphous townsendi,  a) región anterior, vista 
dorsal; bl quela mayor del primer pereiópodo; c) dactilo del 
tercer pereiópodo (tomado de Abele y Kim, 1986). 



D I SCUS I ON 

Los muestreos carcinológicos efectuados a lo largo del 
litoral Quintanaroense permitieron la captura de un total de 
1,275 organismos de la Familia Alpheidae, cuya determinación 

permitió reconocer cuatro géneros, de los cuales Alpheus fué el 

mejor representado con 15 especies que constituyeron el 50% del 

total de las mismas, seguido por los géneros Synaipheus  con 11 

especies (36.7%), Alpheopsis  con 3 especies (10%) y Automate  con 
una (3.3%), lo que suma un total de 30 especies (Fig. 5). 

El número de especies colectadas en el litoral de Quintana 
Roo se considera bajo si se toma en cuenta que en la actualidad 
para el Mar Caribe Mexicano, se han identificado 36 especies de 
alfeidos (Chace, 1972; Christoffersen, 1979; Rodriguez, 1980; 

Dardeau, 1984; Markham et.al., 1990), de las cuales en este 
trabajo se capturó el 72.2 % que representan veintiseis especies 
de las anteriormente registradas sin considerar los cuatro nuevos 

registros para México que aquí se indican. Una explicación de 
estos resultados es que el número de especies obtenidas dependió, 

en parte, del tipo de colecta, del tipo y cantidad de hábitats 
muestreados en cada localidad, así como de la propia abundancia 
de las especies, las cuales en algunos casos pudieron estar 
presentes en un número muy reducido, lo cual hizo más dificil su 
colecta. 

No obstante los bajos porcentajes, se registran por primera 
vez para México cuatro especies S. d¡sparodigitus, S. 
dominicensis, S. filididitus y A. labis. 

Es importante señalar que los estudios carcinológicos en el 
Caribe Mexicano son escasos y, por consiguiente, con el material 
de este estudio se dan a conocer un total de 72 localidades 
nuevas para 30 especies, y se amplia el límite norteño de 
distribución geográfica para tres de ellas: S. disparodiditus, S. 
dominicensis  y S. filidivitus  (Tabla 1), y el limite oeste para 
A. labis  que se extiende desde Cuba a Chemuyil, Quintana Roo. 

El análisis de la distribución de especies dentro del área 
de estudio permitió reconocer tres grupos: 1) especies sólo 
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TABLA 1 

ESPECIES DE ALFEIDOS PARA LAS QUE SE AMPLIO EL INTERVALO DE 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

ESPECIE LIMITE ANTERIOR LIMITE ACTUAL 

Synalpheus disparodiaitus Rep. Dominicana Punta Estrella, 
Q. 	Roo, México 

Synalpheus dominicensis Rep. Dominicana Punta Estrella, 
Q. Roo, México 

Synalpheus filidigitus Rep. Dominicana Isla Mujeres, 
Q. 	Roo, México 

Alpheopsis labis Cuba Chemuyil, Q. 
Roo, México 



capturadal:, en la zona norte 	(Isla Mueres a Chemuyil y Co'ealmelt. 

,71 espóries capturadas a 	L. largo de la doua di 	 y 3) 
espeele capturadas solo en la 	1L,nt 	(le '1,1g1:_: C11117 ,.:, 

mt te 	..n .-ste de Chinel..orlai (Cue, li o 1. 7 an'. 

El 111:11m grup 	lo f.,, rmaton ln especie en , ve las cuale.:: se 

enconliaron tres de las mas abundante;::: 	brooki. 

friützmijetleri y S. anasimu.,J.  ademas de las endemiras 3. aua,Ljmus 

y 	übtusifrons A.:~í mismo, aparecieron especies cuya 1:ciptuld 

fue 	 A. flüridanus. 5. übtu.-7ifrüns. A. re,:lirrüft 
y A. labis, de cada ni a de las cuales sólo se colecto una hemrra 
ovigera (Cuadro 1). 

El 	segundo grupo lo roi:formai 	diez especies entre las pre 

destacan dos pura las que fue ampl.,a ,:.» su iivervalo de 
distribucion: 	f1.114iclitus y S. dominicensis. La primera 
apareció en dos localidades, una muy al .)orte ec LagIna Makax, 
Isla Mujeres y la otra localidad muy al .:11ar. en la playa privada 
el indio, al norte de Mabahdal. Otra especie de este grupo fué A. 
armillatu2 que se desarrolla en una unplia variedad de 3ustratos. 

En el últim,J) grupo apareció solo una especie: 
2,512nerunt.I.,T. representada 	por dna no:ala a óvijera cuiectad 	en 
una 	vis 	Ocasional 	al 	Surest.e de 	1 fi 	arree, 	aunque 	los 
registros Indican que se distribuye un pce • más al norte, en las 
'patrias AscenciOn y Espiritu Santo (Chace, 197:1. Tales 
distribuciones estuviere„ determinadas un' asociaciones 
especificas con ciertos sustratos, y era relación con su fuente de 
alimento, asi como con sustratos que les ofreuen protección y 
aLrigo. 

En relación a los valores que a continuación se dan 1.ara 
iepresentar la abundancia y riqueza de las especies, cabe aciar:Ir 
que debida a la forma de muestreo no se pretende dar nineún valor 
eeologico real, unicamente 8‹:1 propercionan con el fin de dar una 
idea cualitativa y preliminar de los datos obtenidos en este 

Al analizar la abundancia relativa de las zonas en que se 
dividió el análieis, se encontro que en la parte norte se obtuvo 
na mejor representación, contando ron 1,236 organismos (29 

especies). En la parte sur se capturaron solamente YJ organismos 
i-u.resentantes de 	10 especies 	(Fig. t.)). 	Esta diferencia puede 
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CUADhu 1.- DIsIN1bUCION DE LAS Er.hELIES EN EL Ah:EA Oh ESTUDIO 
* encontrado sólo en lo región note 	+ en '100010 zona 	:i: sólo en 10 región sur 

ESPECIE 	I 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
~MEM 

10 	11 	12 	13 	14 	15 8 	9 
Alpheus cristullhons -1-1---  * 
Alpheus floridanus * 

1 

Moneas ~lector * 

Alpheus normanni * * * 

Alpheus nutlingt 
-.. 

* 
1 

Alpheus paracrinitus * 

Alpheus peosel * * * * 

Synolaheus onasimus 	-.
* 

...- 
Synalpheus broces! * 

*-. 
* * 

Synalpheus daparodigtha * * 

Synalpheus ftietzrn Unen * * * * 

Synalpheus mccIendoni * * 
Synalpheus minus 

r,-- * 
Synalpheus obtusifrons * 

Synalpheus townsendl * 
e- 	-o 

* 
r 

~tomate rectifrons * 

Alpheopes labis * 

Arpheopsts higonus * 

Aipheopsis trIspinosus * 
. , . 

Alpheus amblyonyx ' 11-  
r. •• + 

Alpheus armatus ± + + + ± 
' , 

"r 
Alpheus annlilatus  + + + + + + + + + + 

Alpheus bahamensb + .- ± ÷ 
Alpheus tormosus ± + 4" + . ± ± "t"  -t- 

Alpheus schmittl 
r +  + r  

-r 
Alpheus  virldarl 4" 1-- 

Alpheus webslort .  
"f-  -4 -I- ± + . 

Synalpheus dominicana& 
. 
I-  ± 

- 	-..- . 

Synalpheus tilldlgitus ,, + 

Synalpheus_paraneptunus 
-.I 
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Figura 6 ABUNDANCIA Y RIQUEZA ESPECIFICA 
DE LOS CAMARONES ALFEIDOS POR REGION 



deLerse a que en la eeno norte se muestrearen sistematicamente un 

mayor v, irnere de localidades y habitats ce-leo pactos 1Thaia,:7s2a 

teeudiniute. y Halodie sp). corales, esponjas y un cementeile de 

StromPus 	 caracolee en los que frecuentemente son 

simbionts crejenism e del eenere Synalpheus  Dardeau, 1984), a lo 

que se euua edemas. una menee-  e._lertula de seee,tatoe. carel tnos en 

la parte sur . 

Dentre de la legión norte. lae leealieades con mayor 

abundaneie fueron el muelle del Centro Regional de 

Tevestigaciones Pesqueras con 450 ejemplares distribuidos en 13 

eeeecies, Arrecife frente a Puerto Mereloe eon 433 ejemplares 

peiteeecien,.es a 6 especies y Punta Estrello eon 202 organismos 

agrupados en 21 espeeies (Fig. 7). La preponderencie en eeer:to a 

anundancie de las des primtels localidades 	se debi 	al alto 

numero e,  erganismos de S. broc,ksj, ya que en ,a primera contó 

con 391 y en la segunda con 425 organismos, A diferencia de Purta 

Estrella, en donde existe una amplia zona de coral muerto, 

hábitat muy común para los alfeldos, asi como una mayor  variedad 

de ambientes y por consiguiente una mayor riqueza de especies. 

Le especie más abundante fue S. brooksi  con una abundancia 

relativa de 66.12% y en su orden A. armillatus, S. frietzmüelleri 

y A. formosus  con una abundancia de 6.621 y :5.211 las dos Ultimas 

(Cuadro 1, Tabla 2, Fig. 6). A excepción de S. brooksi,  el resto 

de ellas presentaron una distribución más o menos homogénea en 

toda el área, lo que sugiere que se trata de especies dominantes. 
En el caso de S. brooksi.  datos de explosione3 poblacionales en 

localidades restringidas sen citados por Dardeau (1904), qu:en 

encontró que S. brooksi  aparece como simbionte de las esponjas 

Soheciosponclia vesparium, Sponclia tubulifera, Ircinia strobilina 

e Ircinia felix,  en donde se refugian varios cientos de 

individuos dentro de una sola esponja. Por otra parte, Dohl:in 

(1965) encontró que el desarrollo larval de S. brooksi  es 
directo, sin un estado planctónice libre, lo que habla de que 

pueden desarrollar su ciclo de vida completo dentro de la 

eepenja, y de que la dispersión por medio de las corrientes es 

prácticamente nula, cuestión que puede ser la causa de las altas 

cifras encontradas en áreas puntuales, aunado e las preferencias 

del microhábitat presentadas por esta especie. En este estudió, 

la especie apareeió en gran número asociada Con esponjas en dcs 

ipealidddo: en el muelle dei Centre Regional de Investigaciones 
Pesquera 	y en el arrecife frente a Puerto Morelos. Así, 	la 
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TABLA 2 

ABUNDANCIA TOTAL Y ABUNDANCIA RELATIVA (Abundancia relativa .., No. 
de organismos de una especie x 100 % / total de organismos) 

. 

ESPECIE ABUNDANCIA 
RELATIVA (t) 

, 

ABUNDANCIA 
TOTAL 

1 	Aiplflis unhiyonyx 0.39 5 

2 	Alpheus drtd1US 2 	18 15 

3 	Alpheus ireiliites 5 	132 87 

4. 	Alpheus hihinensis O 34 

5 	Alpheus cristulltrous u 	39 5 
6 	Alpheus flautines u 08 1 
7. Alpheus forposus 3.21 41 
8. Alpheus tilledtor O 	31 4 
9 	Alpheus (minino 0.78 10 
10. 	Alpheus Belting) 1.09 14 
11. 	Alphius piricrinilus 0 	31 4 
12. 	Alpheus pese 0.55 7 
13 	Alpheus sehnitti 1 	41 18 
14. 	Alpheus viridiry 0 39 5 
15 	Pebres webstrri 1 	65 21 
15. 	gpilphims J11,51110 1.90 37 
17. Sylialpheu 	hrooks) 66.12 943 
18. Syuilpheas dispirudimus 2,19 28 
IQ 	Synd/phtos duninicepsis 1 	;3  
20 	Sysilpiit.us Iflidigitus 131 4 

21 	Spilpheys trietavelleri 3.21 41 
22. 	:.'uilphees nerlendoni 0.39 5 
23. 	lipilpheus WiflUS 0.86 11 
24. Spiilpheus ohtesitrous 0.08 1 
25. 	Syeilphees pironeplenes 7 00 1 
:/., 	Syuiluh¿:us lownsendi 0 55 0 
27 	Autunite rertitrons 0.08 1 
28 	Aliqfpupsis libis 0.08 i 
29 	Aínheopsis trigo/os 0.39 5 

30. 	Aiphpolisis trispinosus 0.16 2 

TOTAL 100% 1215 
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apat 	:1 'ti 	le 
t.„ , pue,i 	set 

Al revisar ,a po1.5e.lon dP5. Prooksi. 
presencia de fier“Aa 
ademas de las hembla 	ovigeras te l rles 

pie la especie regula su peb'acica 	i euontrarse ,.on una fuerte 
7ompetencia por el espacio y alimento. Asimismo. 	leben .01 

consideradas las siguientes hipotesis para explical ese ienomeno, 
(1907. U09) 	sugirió que la reduccion ,n la fecundidad 

se debla a condiciones de sobrepoblacion, a la castracion por un 
parasito microsporldie. 	quizá, 	a que 	cantidad de alimento 
era 	insuficiente. Felder (1q82) atrflo :y,  los huevos infertiles a 
una restricción fisiológica de la actividad reproduct,va en 
especies tropicales. resultado de una disminucion 	las 
temperaturas de invierno que coincidran con la raeduras ion de las 
hembras jóvenes. Chalnraux—l7otten (19651 notaren que la 
diferenciación sexual externa está retrasada cen respecto a la 
maduracion gonadal. Ha sido se:ialado que las nembrw• de 
Syn,atpheus, generalmente son mas grandes que los machos. Datdeau 
(1984) mencionó que, si las hembras Jovenes se aparean con macho  
mas chicos, posiblemente las hembras que apenas han alcanzado la 
madurez sexual, podrran nü ser fertilizadas exitosamente por los 
machos inmaduros, lo que resultaria en una produccion de huevos 
infértiles. P6r su parte, Banner y banner (1975) sugirieron que 
una felomona emitida p , 1 los hospederos poJria inliibir el 
creclmient 	la 	Pires y Tie a.ternativamente. la feromond 
podlia ser libelada poi los Ma.:11 	camaiies para selivet-IvIr baJo 
condiciones de densidad ponlacional demasiado altas. Es posible 
que una o varias ideas de las propuestas antericrmente span las 
que expliquen la prodtv. ciOn de huevas iniertiles aa esta y otras 
especies. 

Por otro lado, en cuanto e la distribucien temporal, la 7ona 
de estudio se caracteriza por presentar tres .)'pocas d lo lalgo 
del aho y se obsrva que la tlimperdtura del agua no fluutúa en un 

MUi amplio, dado que se presentan temperaturas entre 
27° y 30' 	lAarkham, et.aZ., 1900), característica per la [:ual 
no se puede hablar individualmente de la temperatura como factor 
determinante de variación en la dl.::tribución temporal de les 
organismos. Sin embargo, 	la tempelatura es apenas uno de los 
factores ecológicos que Influyen en le marcada estaolonalHal de 
una especie, ya que ja interaccion múltiplola los tdel,~11 



ecológico,-  extein...,- 	el nHs 	col)] r- 	 Ca 31-,-11 	Pa 1- 	que 

Js orgall smios 
	

i nada tWetl.duíd 

/9841, 

Al analizar la distlibuclon temporal de las especies en las 

épocas muestreddas, se etu.onCró que el nUmeto de especies 

permaneeio más o menos constante. Sin embargo, cabe aclarar que 

aunque no se presentalL,11 las m: Amas especies para rada epoca, la 

riqueza especifica no varió ampliamente, excepto en id epoca de 

nortes de 1985 durante la cual el número de especies fue menor (6 

especies) (Tabla 3. Fig. 9). En relaciOn al número de Grjanismos 

se encontrO una tendencia general al aumento en la época de 

nortes y a una ligera disminuel -li 	la 4,oca de traril:lOrt, 

para finalmente tener un descenso en la temporada de los vientos 

alisios (Tabla 3. Fig. 9). 	Cabe aelm:-tr que Tales diferencias Je 

ven aún más marcadas por in preJencia de 5. 	 espe,- le que 

col,ctada únicamente en la epoca de nortes y sin: tr.,nsieln. 

detrc atan 	grupG de especi,s 	 [,,d,.; en  

forma particular con alguna epoca de: año, El pelmero ue ellos 

agrupa a las especies dominantes cuya presenció se registro en 

las ti-es épocas: cinco de estas especies pertenecen al genero 

Alpheus y tres a Synalpheus. Un seguril: grupo ocur1H ilnicamente 
durante 	nortes y iiento;:, allsioc y estuvo rel-resei,l,ado por 

r'llatro especies del genel ,) Alpheus y una da' Synalphep. 
grup,,  se relaciono ce:: la epoca de vientos alleios, y en el 

tevicror lugar las espec es ocastc:vIale: tres del ,jenerc.,  Alpheus. 
una de Synalpheus. la: 	tres aspe, las 	Alphtmy„gís y la Unica 
especie de Automate reg trade. El ,:uart,  erupe se constituy'r,  por 

, ' 1.1du.1.‘:: especies que 	' Ion registrad... 	tanto en 	la ep 	11 de 

transic ou como en la (,1- vientos al ivic.a El quinto grupo estw,o 

forma lo por las cuatro esi:wcies que 	Lesentaron durante la 

epoca de transición y durante los :,ortes. Y el se:sito y;-upo contó 
,:Joiamente con una especie presente exciw,ivamente en la 	ca de 

ttansicion (Tabla 4). 

De un total de 	15 lo..alidades, en cinco in 	detectada la 
ple.ioncia de al.:eidos unicamente durante la et: - le vientos 

:1t1,3, en dos, ex(.1usivamente dut• inte la elan 'a .d, tlansicion, y 
en as ti eclusávaffiente en la epo,:a de norte_;. 	sas localidades 

lu- permanecieron habiiida a lo 	del ano .;e localizan en 1.3,  
7str .:11 a 	 Ce1'I 1  ro 



TABLA 3 

ABUNDANCIA Y RIQUEZA ESPECIFICA DE LOS CAMARONES ALFEIDOS POR 
EPOCA DEL AÑO EN EL AREA DE ESTUDIO (nortes sep-ene. vientos 
alisios feb-iui, transición jul-sep.) 

......, 

EPOCA, MES Y AÑO W. 	ORGANI.7.MOS NO. 	ESFIT:ES 

"nortes", 	octubre 85 304 6 

"vientos alisios", 	abril 	80 r-,8, 11 

`nortes", 	enero 67 142 17 

"tiansiciÓn". 	agosto 87 175 16 

"vientos alisi(is", 	abril 	88 51 12 
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TABLA 4 

PRESENCIA DE LAS ESPECIES POR EPOCA DEL AÑO 

ESPECIES NORTES ALISIOS TRANSICION 

Alpheus armatus * 

* 
, 

* k Aipheus armij_iatus 
Alpheus cristulifrons * * 

Alpheus formosus * A 

Alpheus websteri A * k  

Synaipheus frietzmüelleri A * 

Synalpheus mcclendoni A * * 

Synalpheus minus * * 

Alpheus bahamensis * * 

Alpheus malleator * * 

Alpheus nuttihpri k 
A 

Alpheus viridari * 
k 

* 

Synalpheus filidigitus 

Alpheus amblyonyx *  

Alpheus floridanus 
Alpheus paracrinitus * 

Synalpheus obtusifrons * 

Automate rectifrons * 
Alphegpsis labis 
Alpheppsis trig2nus * 
Alpheopsis trispinosus 

Alpheus normanni 
Alpheus peasei 
Alpheus dominicensis A  
Synaipheus townsendi *  

Alpheus schmitti * * 
Synalpheus pnasimus * 
Synalpheus brooksi * 
Synalpheus disparodiclitus * * 

Synalpheus paraneptunus *  



TABLA 5 

PRESENCIA DE ESPECIES POR EPOCA DEL AÑO EN LAS QUINCE LOCALIDADES 
("nortes" sep- ene, "vientos alisios" feb—jul, "transición" jul—
sep) 

EPOCA 

1 2 3 4 

LOCALIDADES 

5 6 7 8 9 	10 	11 	12 13 14 15 

NORTES * * * k 	* * 

VIENTOS ALISIOS * kk k*k k 

TRANSICION k k * 	* * * 



Cír 	dü 	 j'esquelas. 	?laya 1,, eia Irene y el 

:rent,-.lo:_ ITabla '). 

Tales diferer,-ias 	lenen su ol igen en la variación de las 

condición •s ambVntale 	(T", 	alinidad, .,xigeno disuelto, luz, 

desecaci. contaminantes, pH) y ,?ri la cantidad y variedad de 

sitios de refugio y de alimentación disponibles, cuya mínima 

reducción puede generar presiones por competencia entre las 

mismas especies, quienes regularían diferencialmente sus 

poblaciones, en cada época del año y en cada localidad (Weihaupt, 

1964). 

CONSIDERACIONES BIOGEOGRAF I CAS 

La distribución actual de los alfeidos del Caribe es el 

resultado de los cambios tectónicos y geológicos originados poi 

la deriva confidenta], así como de los sistemas de corrientes 

cálidas que prevalecen en los hemisferios norte y sur (Corrientes 

Surecuatorial y de Brasil). Las treinta especies de alfeidos que 

habitan en el litoral de Quintana Roo forman parte de una fauna 

de carideos altamente diversificada la cual, A 	vez, ocupa una 

vasta región biodeogrática comunmente referida como del Atlántico 

Occidental Tropica (Raz-Guzman, et.al., 1986). 

La fauna de alfeidos del litoral de Quintana Roo. se 

caracterizó por cuatro componentes biogeograficos con respecto a 

las provincias reconocidas en el Atlántico (jecidental Tropical 

(Tabla 6): I Caribeño. 	II Caribeño con afinidad antillana, III 

Euritópico, y IV Endémico, 

Los camarones estudiados en las aguas someras de Quintana 

Roo presentaron una amplia afinidad con los componentes 

faunísticos propios de la provincia Caribeña, cuyos limites 

biogeograficos se ubican, al sur, en la costa nororiental de 

Sudamérica a traves del Mar Caribe hasta su limite norte en la 
Península de Florida 	(Raz-Guzmán. et.ai., 1986). De 	las treinta 

especies incluidas en este analisis. 23 (76.6.) exhibieron 

patrones de distribucion geografica caracterticós de la 

provinula arib~ Algunas de estas especies inciden sobre los 
margene 	continentales en tanto que otras muestran un patrón 

insular a lo largo del Arco Antillano, e incluso comprenden un 
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TABLA 6 

COMPOSICION ZOOGEOGRAFICA DE LOS ALFEIDOS DEL 
LITORAL DE QUINTANA ROO, MEXICO 

ESPECIE 	 COMPONENTE FAUNISTICO 

Alpheus cristulifrons 
Alpheus floridanus 
Alpheus schmitti 
Synalpheus mcclendoni 
Synalpheus paraneptunus 
Automate rectifrons 
Alpheus amblyonyx 
Alpheus arma tus 
Alpheus bahamensis 
Alpheus malleator 
Alpheus normanni 
Alpheus nuttingi 
Alpheus paracrinitus 
Alpheus peasei 
Alpheus viridari 
Alpheus websteri 
Synalpheus brooksi 
Synalpheus disparodigitus 
Synalpheus dominicensis 
Synalpheus filidigitus 
Alpheopsis labis 
Alpheopsis trigonus 
Alpheopsis trispinosus 
Alpheus armillatus 
Alpheus formosus 
Synalpheus frietzmUelleri 
Synalpheus minus 
Synalpheus townsendi 
Synalpheus anasimus 
Synalpheus obtusifrons 

Caribeño 

Caribeño con afinidad antillana 

Euritópico 

Endémico 

* Distribución anfiamericana 
+ Distribución anfiatlántica 

Distribución pantropical 
n Nuevos registros para el área de estudio 



alea 1 e:Tatrii,.)ón cómo ,7-n las ls1,s bermudas, od- ei 	caso de 

A. 	 - 	A. ih't 	1 y A. pa' 	InitUS.  

En-:- las -species 	 Uh 

dist r 	Ion 	 5 111r.ites we te y 	 a 	 del 

Arlantic 	idental "1"1 , 111 ,'•ar, especies Elritópicu3, figuran 

Alphew: ,Jrmiliatus. 	A. formou:::, .775'n.-11pheu 	 townsendi 
)16.7%). todas ellas pueden encontrarse en p,stos marinos. restos 

de caracoles, rocas, arena y fondos lodasos ademas de en rocas de 

coral. pot lo g,e. 1, ausencia de arrecifes coralinos en latitudes 

altas no representó para ellas un limite tajante. 

El componente Endemico al Caribe mexicano incluyó a dos 

escies; (6.7%) que han sido encontradas asociadas a rocas de 

cci 1. por lo que posiblemente puedan aparecer su 	tras regiones 

(7 ,A. .. resultado de muestreos más extensivos e 	iterisi. 

Del total de las especies identifiv..adas. cuatro (13.3%) 

tienen una distribución anfiamericana, como un resultado del 

acceso que tuvieron las especies ancestrales del Mess'noicc 

temprano provenientes del Oceano Facifico y del Protoallantico 

hacia ambos Oceanos r,Troizat, 	 1974. Posen, 	1976). Tres 

especies (10%) se distribuyen en el Pacífico Oriental y en ambas 

costas del Atlantico. resultado do la conección entre el Oceanó 

Pacifico y el Atlánticr_ de 	ia dir. persion de las ProtoAntillas y 

de la aparición del 	Atlantrso sur con la separación de Africa y 

Sudameria, 	loco ante 	del cielre del 	istmo de 	:l'enema en -1 

PI. etoceno. Tales distribuciones parecen apoyar el trazo 

generalizado del Caribe-Atlanticó Este, discutido por Croizat, 

et-al. (1974) 	y Rosen (19761 . 	Dos especies 	(6.6.) tienen una 

di..)rribución pantropical. muy relacionada con le existencia de 

arrec)ifes coralinos que en esta franja. de encontraron cuatro 

nuevos registros pata el Caribe mexicano 1.3,3%), 	tres especies 

d,. género jiynaiphel.uz  y una de Alpheopis  todas ella 

pertenecientes al cf.)mponente Caribeno con afinidad antillana. 

En forma general, conforme se ha :)01.ocido más la 

distribución de los organismos, se ha visto gue los límites de 

las provincias no son tan tajantes. Muy particularmente. en los 

alfeidos. se puede observar un comportamiento netamente tropical, 

ya que son especialmente numerosos en arrecifes coralinos hasta 

de latitud e inusualmente a 60° de latitud norte y sur 

191.31. 
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ultimu, se ‘1.1-1sidera que cada actuali2ación taxonómica 

complementará el conocimiento que set 	re de la fauna, para lo 

cual se re-juiere 1et 1 	 adi:r.,.. más pi ,fundos de la biolggja 

y delinear una clasificación filogenétiea que 

:-.1rva je 	para la blugeudrafia dei jrupc). 	Se recomienda que 

para 	 1..series ue realice una 1.;istematización en los 

muestreos wr:i c..w la uti:izacion de árte:c le captura similares y 

adecuadus para 	ambienre. 



CCINCLUS T IONES 

Se obtuvo un total de 1,275 al Leidos de los muestreos 

realizados a lo largo del litoral Quintanaroense, que 

córiesponden a cuatro génercE: Alpheus  con 15 espe ,:. 

Synalpheus  con 11, Alpheopsis c>>n 	y Automate con una sola 

especie. 

2. 	Para el Mar Caribe mexicano, 	han identificado 36 especies 

de alfeidos, de las cuales se obtuvieron 26 sin considerar 

los cuatro nuevos registros para México que aqui se indican. 

Esta diferencia se relaciona con el tipo y cantidad de 

hábitats muestreados en cada localidad, aunado a la propia 

abundancia de las 	especies, las cuales en algunos casos, 

pudieron estar presentes en un número muy reduc do, lo cual 

dificu:tó JU 

3 Las especies S. .P.I.i..¡:=:ParPOgLej49. S. dominicensis. S. 
filidÁgitus y A. labis se registran por primera vez en 
México. 

4 	:l'e amplia el intervalo,  de distribución 	latitudinal de S. 
disparodig¡tus y S. dominicensis  de Repúbl..ca Dominicana a 
Púnti Estrella. 	Roo y de S. filidigitus de Rep,libliya 

Ina a Isi, Mujeres, Q. Roo. 

5. Se amplia el lnal'.e oeste de distribucion de A. 	labia de 
Cuba a Chemuyil. 	Roo. 

6. Pa mayor riqueza especifica 	obtuvo en Punta Estrella (21 

sp.) y en el muelle del Centro Regional de Investigaciones 

Pesqueras (13 sp.i. lo Cual se asocia a la mayor diversidad 

de hábitats. 

El 	 del Cenia' 	P,:jional de Investigaciones Pesqueras, 
el Arre(hf,- tiente a Puerto Morelos y Punta Estrella fdron 

Inc localidades con mayor anundar.cia relativa, contain con 

450 eJemplares la pi.~1.a, 433 la segunda .,,, 202 la Ultima, 
cifras Incrementada:: ampliamente pca 	la presenc.a de S, 
brooksi en la:; 	 or, mayor aLundancia. 



S, broc,ksi 	, i speci mas abundante c..11 843 ejemplares y 

junta,  con A. armillatus, A. formosus. S. frietzmüelleri y S. 

anasimus representó el 82.26% del total Je organismos 

capturado. 

9. Al analizar la riqueza especifica por epoca. se ve que el 

numero de especieif, 	presentes perra nació constante, en 

contraste con la composición espeifica. Con respecto a la 

abundancia relativa. se encontró que existe una tendencia 

general al aumento en el numero de ,.)uganismas en las épocas 

de "nortes" y una ligera disminución hacia la época de 

transición, para finalmente sufrir 1.,n ioscenao numerico en 

la temporaOta de vientos alisios. 

10. Se detectaroh seis grupos de especies cuya presencia se 

relaciono 	alguna época del año. El primero apareció en 

las tres epoca, el seTuldri c...urlio durante 	nortes y 

vientos alisios, 	el tercero únicamente d,..lante 	los vientos 

allios, el cuarto en 	a epoca de transición y en 	la de 

vientos alisios, el quinto en transicion y norte_ y el sexto 

únicamente en la época de transición. 

11. La identificación de los componentes blogeograficos 

CaribenL, 	,71ribeno 	n afiniJad ant il lana, 	Euritopico y 

Endemico dei,tio de la región del Atlántici,  Occidental 

indice, que- la Familia Alpheidae es ampliamente 

tiopical. 

12. Las especies encontradas parecen seguir el trazo 

generalizado del Caribe-Atlantico Este. discutido por 

Croizat, et. a/.(1974) y Ecsen (19 

13. Se sugiere continuar con los cdtálógos, eoiecciones y 

trabajos de sistemati,:a 	facilitar el reconocimiento de 

las especies de este interesante grupo de cruataceos, y se 

recomienda que para estudios posteriores se realice una 

sistematización en los muestreos así como la utilización de 

artes de captura similares y adecuados para cada ambiente. 
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ANEXO 

HUMEROS ASIGNADOS A LAS LOCALIDADES VISITADAS. 

. Laguna Makax, Isla Mujeres 

2. Playa Maria Irene, Puerto Morelos 

3. Muelle del Centro Regional de Investigaciones Pesqueras, 
Puerto Morelos 

4. Arrecife Cacarracas frente al Hotel La Ceiba, Puerto 
Morelos 

5. Arrecife Cacarracas frente al Hotel Ojo de Agua, Puerto 
Morelos 

6. Arrecife frente a Puerto Morelos 

7. Punta Estrella, Puerto Morelos 

8. La Escollera, Puerto Morelos 

9. Chemuyil 

10. Km 13 de la Carretera Perimetral de Cozumel 

Km 17 de la Carretera Perimetral de Cozumel 

12. Vigía Chico 

13. Playa privada el Indio 

14. Mahahual 

15. Sureste de Chinchorro 

,r•••1••••••••••••••1401 

110 


	Portada 
	Índice       
	Resumen  
	Introducción  
	Antecedentes
	Objetivos   
	Área de Estudio 
	Material y Método
	Resultados 
	Discusión 
	Consideraciones Biográficas
	Conclusiones
	Literatura Citada
	Anexo



