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RESUMEN

El presente trabajo describe la taxocenosis de misidáceos asociados a fondos blandos someros
con praderas de fanerógamas en el sudeste ibérico (El Campello, Alicante). Las muestras se ob-
tuvieron mediante el método de la red de mano en diferentes tipos de hábitats: pradera de
Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813 y Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson, 1869, borde de prade-
ra de posidonia y arena, entre 10 y 16 m de profundidad. Se identificaron en total ocho especies:
Siriella clausii, S. armata, Mysidopsis gibbosa, Anchialina agilis, Leptomysis posidoniae, L. buergii,
Mesopodopsis slabberi y Paramysis helleri, que mostraron abundancias distintas según el tipo de há-
bitat. Se incorpora una clave taxonómica para la determinación de las especies encontradas. 

Palabras clave: Mysidacea, fanerógamas marinas, epifauna, mar Mediterráneo.

ABSTRACT

Mysidacea associated with seagrass meadows off the southeast Iberian coast

The present paper describes the Mysidacea associated with seagrass meadows on sandy bottoms from the
southeast Iberian coast (El Campello, Alicante). The mysids were obtained using the hand-net method in dif-
ferent types of habitats: Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813 and Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson,
1869 meadows, posidonia meadows edges and sandy bottoms, at deep of 10 and 16 m. Eight species were
identified: Siriella clausii, S. armata, Mysidopsis gibbosa, Anchialina agilis, Leptomysis posidoniae,
L. buergii, Mesopodopsis slabberi y Paramysis helleri. Abundance varied according to the habitat. A
key for the identification of these species is provided. 

Key words: Mysidacea, seagrass, epifauna, Mediterranean Sea.

97

Bol. Inst. Esp. Oceanogr. 17 (1 y 2). 2001: 97-106 BOLETÍN. INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA
ISSN: 0074-0195

© Instituto Español de Oceanografía, 2001

INTRODUCCIÓN

Los misidáceos son crustáceos peracáridos que
ocupan ambientes acuáticos diversos (Tattersall y
Tattersall, 1951; Mauchline y Murano, 1977; Folch
i Guillén, 1986). El 95 % de las especies conocidas,
más de 970 actualmente (Müller, 1993), es estricta-

mente marino, aunque pueden vivir en zonas de
contacto con agua dulce, como estuarios y lagunas
costeras (Folch i Guillén, 1986; Voirecier, 1993;
Mees, Cattrijsse y Hamerlynck, 1993, 1994, 1995;
Cunha, Sorbe y Moreira, 1999). Aproximadamente
el 65 % de las especies marinas ocupa la zona lito-
ral (Tattersall y Tattersall, 1951; Mauchline y



Murano, 1977), representando una parte destaca-
ble de los crustáceos del suprabentos (Mauchline y
Murano, 1977; Ledoyer, 1962; Champalbert y
Macquart-Moulin, 1970; Macquart-Moulin, 1985;
Dauvin, 1988; Mees, Abdulkerim y Hamerlynck,
1994; San Vicente y Sorbe, 1995, 1999). Concreta-
mente en el Mediterráneo son un importante com-
ponente de la epifauna móvil de fondos someros
asociados a praderas de fanerógamas y a algas
(Ledoyer, 1962; Mazzella, Scipione y Buia, 1989;
Scipione et al., 1996; Sánchez Jerez, Barberá y
Ramos Esplá, 1999), constituyendo un recurso tró-
fico básico en la dieta de muchos peces de interés
comercial ligados a estos hábitats (Bell y Harmelin-
Vivien, 1983; Martínez, 1996). 

La bibliografía existente sobre misidáceos trata,
principalmente, de estudios sobre conducta, pres-
tando especial atención a las migraciones nicteme-
rales (Champalbert y Macquart-Moulin, 1970;
Wittmann, 1977; Macquart-Moulin, 1985; Fosså,
1986; Bowers, 1988; Kaartvedt, 1989; Webb y
Wooldridge, 1990; Andersen y Sardou, 1992;
Sardou y Andersen, 1993) y a la estructura de en-
jambres (O’Brien y Ritz, 1988; O’Brien, 1989).
Incluso se han realizado interesantes estudios que
resaltan la potencialidad de estos crustáceos para
su cultivo (Chaga y Karedin, 1981, 1982; Salemaa y
Hietalahti, 1993; Domingues et al., 1999) y como
bioindicadores de contaminación (Bigelow y
Lasenby, 1991; Emson y Crane, 1994; McKenney y
Celestial, 1996; Langdon et al., 1996; Morton et al.,
1997; Padma et al., 1998; Pillard et al., 1999, 2000).

Los misidáceos son un grupo de crustáceos que,
aunque no tienen una alta riqueza específica como
los decápodos o los anfípodos en praderas de fane-
rógamas, presentan relativas altas abundancias y una
gran fidelidad por el hábitat. Además, son un impor-
tante recurso trófico y poseen un interés potencial
en estudios sobre calidad ambiental y estructural de
las praderas de Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813.

A pesar de todo lo mencionado existen pocos tra-
bajos sobre ellos en el mediterráneo (Ledoyer,
1962; Maj y Taramelli, 1989; Barberá Cebrián,
Sánchez Jerez y Ramos Esplá, 1997), lo que nos ha
motivado a la realización del presente trabajo. Con
él se pretende contribuir a un mejor conocimien-
to de la taxocenosis y de su distribución espacial.
Asimismo, se ha considerado conveniente recopilar
la información disponible sobre la taxonomía de es-
te grupo debido a la dispersión de los trabajos rela-
cionados con este tema (Ba

�
cescu, 1941; Tattersall y

Tattersall, 1951; Labat, 1953; Wittmann, 1986a, b,
1992) y elaborar una clave de determinación de las
especies encontradas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los individuos identificados se obtuvieron a par-
tir de muestras recolectadas en fondos someros de
arena con fanerógamas marinas en la localidad de
El Campello (Alicante, sudeste ibérico) (figura 1),
durante los años 1994 y 1996. A partir de los resul-
tados de un estudio piloto realizado en abril de
1994 (Barberá Cebrián, Sánchez Jerez y Ramos
Esplá, 1997), se realizaron los siguientes muestreos.
Por un lado se tomaron tres muestras de 6 m2

en cuatro hábitats diferentes (pradera de Posidonia
oceanica, pradera de Cymodocea nodosa (Ucria)
Ascherson, 1869, borde de pradera de posidonia y
arena), en tres sitios distintos elegidos al azar a la
profundidad de 10 m, y en tres tiempos distintos
(abril y agosto de 1994 y febrero de 1995). Por otro
lado, en la pradera de posidonia más profunda (16
m), se tomaron cinco muestras de 4 m2 en tres si-
tios elegidos al azar y en seis tiempos diferentes
(noviembre de 1994, enero, marzo, mayo, julio y
septiembre de 1995) (figura 1). 

Las muestras se recolectaron mediante el méto-
do de la red de mano definido por Russo, Fresi y
Vinci (1984) y Russo y Vinci (1991) y utilizado por
varios autores para el muestreo de fauna asociada
al estrato foliar de las praderas de fanerógamas
(Gambi et al, 1992; Scipione et al, 1993, Barberá
Cebrián, Sánchez Jerez y Ramos Esplá, 1997;
Sánchez Jerez, Barberá Cebrián y Ramos Esplá,
1999). Los muestreos fueron realizados durante el
día, ya que durante este periodo la mayoría de mi-
sidáceos se encuentra más íntimamente ligada al
sustrato, debido a que parte de las poblaciones de
algunas especies de misidáceos migran a la colum-
na de agua durante la noche. Todos los individuos
fueron separados e identificados hasta el nivel de
especie mediante lupa binocular y miscroscopio, si-
guiendo los trabajos de Tattersall y Tattersall
(1951), Labat (1953) y Wittmann (1986a, b, 1992).
Se calculó su abundancia por m2.

RESULTADOS

Se identificaron en total ocho especies que perte-
necen en su totalidad a la familia Mysidae (tabla I).
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Siriella armata (H. M. Edwards, 1837)

Su descripción aparece en Tattersall y Tattersall
(1951). Hay que señalar que, en todos los indivi-
duos examinados, el ápice del telson posee dos es-
pinas largas y robustas y, entre ellas, sólo cuatro es-
pinas cortas e iguales (de tres a cinco según su
descripción). 

En este estudio no es muy abundante (0,22 in-
div/m2; ES = 0,20) y es casi exclusiva de la pradera
de Cymodocea nodosa (figura 2). Nunca aparece en
las muestras de posidonia de 16 m de profundidad
(tabla I).

Siriella clausii G. O. Sars, 1876

Las características morfológicas de la especie vie-
nen descritas en Tattersall y Tattersall (1951). Hay
que indicar que la porción distal del telson presen-
ta dos espinas largas y entre ellas tres cortas e igua-
les, que intercalan dos setas plumosas (característi-
ca distintiva de la especie).

Siriella clausii fue la especie más abundante (5,08
indiv/m2; ES = 4,45), especialmente en la pradera
de Posidonia oceanica y en la profundidad de 16 m
(tabla I, figura 2). 

C. Barberá Cebrián et al. Misidáceos asociados a fanerógamas marinas

Bol. Inst. Esp. Oceanogr. 17 (1 y 2). 2001: 97-106 99

3 muestras en 4 hábitats (posidonia, cimodocea, arena y borde de
pradera de posidonia) y en 3 meses (abril, agosto de 1994 y
febrero de 1995)

5 muestras en posidonia en 6 meses (noviembre de 1994, enero,
marzo, mayo, julio y septiembre de 1995)
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Figura 1. Localización de los muestreos. Se indica el núme-
ro de muestras que se tomaron en cada profundidad. Se
aplicó el mismo diseño de muestreo en cada sitio y en los 

distintos meses del muestreo.

Tabla I. Densidad (indiv/m2) de los misidáceos identificados en la zona de muestreo. Los valores indican la densidad media
de todos los sitios y tiempos muestreados, con el error estándar (ES). La densidad media total es el valor medio de la densi-

dad obtenida a partir de los valores de todos los hábitats.

Arena Cimodocea Borde de Posidonia Posidonia Densidad
pradera –10 m –16 m media total

Subfamilia Siriellinae
Siriella armata (H. M. Edward, 
1837) 0,01 ± 0,01 1,01 ± 0,22 0,04 ± 0,02 0,03 ± 0,02 0 0,22 ± 0,20

Siriella clausii G. O. Sars, 1876 0,03 ± 0,03 0,09 ± 0,04 0,31 ± 0,13 2,16 ± 0,70 22,80 ± 1,77 5,08 ± 4,45
Subfamilia Gastrosaccinae

Anchialina agilis (G. O. Sars, 
1877) 0 0 0 0 0,20 ± 0,03 0,04 ± 0,04

Subfamilia Mysinae
Leptomysis posidoniae Wittmann, 
1986 0,52 ± 0,30 1,00 ± 0,62 12,18 ± 4,38 0,08 ± 0,06 0 2,76 ± 2,36

Leptomysis buergii Ba
�
cescu, 1966 0,09 ± 0,04 3,70 ± 1,70 1,85 ± 0,99 0 0 1,13 ± 0,74

Mysidopsis gibbosa G. O. Sars, 
1864 0,10 ± 0,07 0,06 ± 0,05 0,07 ± 0,03 0,22 ± 0,10 1,17 ± 0,20 0,32 ± 0,21

Paramysis helleri (G. O. Sars, 
1877) 2,70 ± 1,19 0,65 ± 0,23 0,06 ± 0,03 0,01± 0,01 0 0,69 ± 0,52 

Mesopodopsis slabberi (Van 
Beneden, 1861) 1,70 ± 0,82 0,22 ± 0,07 0,01 ± 0,01 0 0 0,38 ± 0,32

Total de misidáceos 5,12 ± 1,44 6,73 ± 2,34 14,52 ± 4,45 2,51 ± 0,79 24,16 ± 1,87 10,61 ± 3,93



Anchialina agilis (G. O. Sars, 1877)

El telson presenta las características típicas de la
especie y es fácilmente identificable por su forma
compacta y robusta y por presentar un caparazón
grande que cubre todo el tórax, con el margen pos-
terior recto transversalmente (Tattersall y Tat-
tersall, 1951). 

En el presente trabajo sólo se ha capturado en
los muestreos realizados en la pradera de Posidonia
oceanica de 16 metros de profundidad, aunque no
muy abundantemente (0,20 indiv/m2; ES = 0,03;
tabla I).

Leptomysis buergii B%acescu, 1966

Se ha seguido la descripción realizada por
Wittmann (1986b). Tiene un gran parecido con L.

posidoniae lo que puede llevar a confusiones. Por
ello, debe prestarse especial atención al número de
setas de la escama antenal y también al telson, más
estrecho que el de L. posidoniae y con una ligera
constricción cerca de la base. 

En el presente estudio presenta una densidad de
1,13 indiv/m2 (ES = 0,74). Ello como consecuencia
de su abundancia en la pradera de cimodocea y en
el borde de la pradera de posidonia (junto a L. po-
sidoniae). No se ha capturado dentro de la pradera
de posidonia (tabla I, figura 2). 

Leptomysis posidoniae Wittmann, 1986

Se ha seguido la descripción de Wittmann
(1986a). El carácter que define a la especie es la
existencia de nueve setas en el segmento terminal
de la escama antenal. 
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Figura 2. Porcentaje de la abundancia del total de misidáceos y de cada una de las especies encontradas en cada uno de los 
hábitats muestreados.



Es la segunda especie más abundante en el tipo
de fondos estudiados (2,76 indiv/m2; ES = 2,36),
sobre todo en el borde de la pradera de posidonia.
A diferencia de la especie anterior, sí se ha encon-
trado dentro de la pradera de posidonia, aunque
sólo a 10 metros de profundidad (tabla I, figura 2). 

Mysidopsis gibbosa G. O. Sars, 1864

Se ha seguido la descripción de Tattersall y Tat-
tersall (1951) para la identificación de esta especie.
Se caracteriza por la giba del caparazón y la forma
del telson. En todos los ejemplares examinados el
ápice presenta sólo dos espinas (en la descripción
se citan dos o tres).

En el presente trabajo aparece con una densidad
baja (0,32 indiv/m2; ES = 0,21) aunque con cons-
tancia, sobre todo en las muestras de posidonia (ta-
bla I, figura 2).

Paramysis helleri (G. O. Sars, 1877)

Para la identificación de esta especie se ha se-
guido el trabajo de Labat (1953). Hay que resaltar
que los especímenes identificados poseen en el
borde interno del endopodito del urópodo de 9 a
12 espinas, regularmente implantadas (en la des-
cripción se citan de 7 a 11), y de 11 a 17 espinas en
los bordes del telson (en la descripción se citan de
12 a 20).

Su abundancia es de 0,69 indiv/m2 (ES = 0,52) y
se muestra como especie característica de fondos
arenosos. No aparece en la pradera de posidonia
de 16 m de profundidad (tabla I, figura 2). 

Mesopodopsis slabberi (P. J. van Beneden, 1861)

Se han seguido las descripciones de Tattersall y
Tattersall (1951) y de Wittmann (1992). Son carac-
terísticas la forma del telson, con una hendidura
terminal armada con 20-39 espinas y con los már-
genes externos con cuatro a nueve espinas robus-
tas, y la longitud de los ojos, cuatro veces mayor
que la córnea. 

La abundancia de esta especie es de 0,38 in-
div/m2 (ES = 0,32) y está limitada casi de forma ex-
clusiva a fondos de arena y praderas de cimodocea.
Nunca fue capturada en la pradera de posidonia
(tabla I, figura 2).

La tabla II presenta una clave para la determina-
ción de las especies citadas, basada en Tattersall y
Tattersall (1951), Labat (1953), Wittmann (1986a,
b, 1992) y obs. pers.

DISCUSIÓN

Aspectos sobre la determinación y sistemática

A partir del excelente trabajo taxonómico de
Tattersall y Tattersall (1951) se han realizado distin-
tas revisiones de determinadas familias y géneros
(Labat, 1953; Wittmann, 1986a, b, 1992). Sin embar-
go no hay trabajos publicados que recopilen y sinte-
ticen toda la información, por lo que los conoci-
mientos referentes a la taxonomía de los misidáceos
se encuentran algo dispersos. Si prestamos atención
a la información que se refiere al Mediterráneo, ésta
es muy reducida (por ejemplo, Ba

�
cescu, 1941).

La identificación de las especies del género
Leptomysis es algo complicada, ya que las diferencias
entre especies son escasas. Además, existen distin-
tos criterios por lo que según la clave y descripción
que se utilice se puede llegar a resultados diferen-
tes, por ejemplo Leptomysis buergii y L. mediterranea
G. O. Sars, 1877, según Tattersall y Tattersall (1951)
o Wittmann (1986a, b). En cualquier caso nosotros
hemos seguido a Wittmann (1986a, b) que hizo
una profunda revisión del género. Igual sucede
con Leptomysis posidoniae Wittmann, 1986, y
Leptomysis lingvura (G. O. Sars, 1866).

Todo ello, independientemente de que puedan
existir variaciones en las proporciones relativas de
determinadas estructuras, como son la escama an-
tenal, la armadura del telson, el endopodio y uró-
podo y el número de espinas en el ápice del telson
(Colosi, 1929).

Labat (1953) señaló que la especie Paramysis he-
lleri posiblemente tuviese una distribución estricta-
mente mediterránea (los ejemplares que fueron
utilizados para su descripción de origen mediterrá-
neo) y describió dos nuevas especies atlánticas,
morfológicamente bien diferentes y con una etolo-
gía particular, Paramysis nouveli Labat, 1953 y
Paramysis bacescoi Labat, 1953. Por ello, es posible
que las posteriores citas a la descripción de
Paramysis helleri en el canal de la Mancha y en el
Mar del Norte sean erróneas.

Por otro lado, Paramysis puede confundirse con
Hemimysis, que también es un género típico en el
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Tabla II. Clave taxonómica para misidáceos asociados a fondos someros con fanerógamas marinas en el sudeste ibérico.

1 • Telson mucho más corto que el último segmento abdominal 2

• Telson mayor, igual o algo menor que el último segmento abdominal 3

2 • Los márgenes laterales del telson convergen distalmente y terminan en un diente a 
cada lado. El ápice se sitúa entre estas espinas en forma de lámina redondeada y 
está densamente armado con espinas. La forma general del cuerpo es larga y 
delgada, y los ojos son extremadamente largos, tres veces más largos que anchos

Mesopodopsis slabberi

• El telson se hace más estrecho en su mitad. El ápice es redondeado y liso y sólo 
posee 2 y raramente 3 espinas en el centro. El caparazón presenta dos nódulos 
en su parte dorsal que le da un aspecto de giba

Mysidopsis gibbosa

3 • Telson entero, en forma de lengüeta no hendida

4
• Telson alargado con una hendidura en el ápice que forma dos lóbulos, cada uno 

presenta una espina larga y robusta

7

4 • El ápice del telson está estrechado y posee dos espinas largas y robustas, y entre 
ellas 3 ó 4 espinas cortas que intercalan 2 setas. La escama antenal es larga y 
estrecha, cuyo margen externo termina en un fino diente. El ápice de la escama 
antenal presenta una pequeña sutura

5

• El ápice del telson presenta una serie de espinas largas con 2-3 espinas cortas
intercaladas. La escama antenal es muy larga y estrecha, sin dientes, y está 
segmentada en dos

6

5 • Rostro triangular, muy largo, que sobrepasa la parte distal del pedúnculo antenal.
Posee 4 (raramente 3) espinas pequeñas e iguales en el ápice del 

telson

Siriella armata

• Rostro triangular que no sobrepasa la parte distal del pedúnculo antenal. Posee
3 espinas en el ápice del telson

Siriella clausii

6 • Rostro que alcanza la parte distal del primer segmento antenal. La escama antenal
es cinco veces más larga que el pedúnculo antenal y estrecha. Está segmentada en 
dos y en el segmento terminal posee entre 11-14 setas a cada lado

Leptomysis buergii



Tabla II (continuación).

• Rostro que no alcanza la parte distal del primer segmento antenal. La escama 
antenal es 3,5 veces el pedúnculo antenal pero igualmente estrecha y segmentada 
en dos. El segmento terminal posee 9 setas

Leptomysis posidoniae

7 • El rostro es redondeado. La escama antenal es casi tan larga como ancha. El margen 
externo es liso y termina en un diente. El ápice es redondeado, setoso y con una 
pequeña sutura distal. La hendidura del telson es estrecha y profunda y alcanza un 
cuarto del telson. Los márgenes laterales tienen entre 12-20 pequeñas espinas a cada 
lado, y una robusta y larga en cada lóbulo del ápice

Paramysis helleri

• Rostro triangular. La escama antenal es muy pequeña, que se extiende sólo hasta el 
primer segmento del pedúnculo antenal, y presenta una espina en su margen 
externo. La hendidura del telson es estrecha y mucho más corta que un cuarto del 
telson, y en su interior posee espinas plumosas. En los márgenes del telson hay entre 
25-30 espinas plumosas y una terminal mucho más larga y robusta que el resto

Anchialina agilis
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Mediterráneo (que incluye sobre todo especies ca-
vernícolas, como H. margalefi Alcaraz, 1986
(Alcaraz, Riera y Gili, 1986), con apariencia morfo-
lógica y telson muy similares. No obstante, estos gé-
neros pueden diferenciarse porque Paramysis pre-
senta un diente en el margen externo de la escama
antenal y una sutura distal que no tiene Hemimysis
(Tattersall y Tattersall, 1951).

La taxonomía de la especie Mesopodopsis slabberi
también ha sido materia de controversia y, como se
puede ver en Tattersall y Tattersall (1951) y
Wittmann (1992), presenta un gran número de si-
nonimias. Las revisiones más recientes han tratado
sobre las diferencias entre las poblaciones medite-
rráneas y sudafricanas. Finalmente, Wittmann
(1992) ha propuesto la descripción de tres nuevas
especies y una clave de determinación como fruto
de esta continua discusión. Los ejemplares del pre-
sente estudio han sido determinados basándose en
esta última revisión.

Taxocenosis de misidáceos asociados a fondos 
someros con fanerógamas marinas

La riqueza específica de la taxocenosis de misi-
dáceos de fondos blandos someros con faneróga-
mas marinas ha resultado ser de ocho especies, 
valor bajo y muy similar al encontrado en otros 

trabajos de las mismas características. Así, por
ejemplo, en costas francesas del Mediterráneo,
Ledoyer (1962) mencionó cuatro especies captura-
das en fondos superficiales con plantas marinas y
algas, Maj y Taramelli (1989) ocho en praderas de
posidonia de Italia, Mazzella, Scipione y Buia
(1989) sólo cuatro en el golfo de Nápoles, y
Sánchez Jerez y Ramos Esplá (1996), empleando
bomba de succión en la misma zona estudiada, so-
lamente capturaron dos especies. Fuera del
Mediterráneo, los resultados son similares; así,
Cunha, Sorbe y Moreira (1999) en praderas de
Zostera noltii Hornemann, 1832 y de Potamogeton y
Ruppia en la ría de Aveiro (Portugal) identificaron
siete especies.

La riqueza específica de la zona estudiada quizá
podría haber sido algo superior si se hubiera em-
pleado otro método de muestreo, como la bomba
de succión (Sánchez Jerez y Ramos Esplá, 1996) y
trineos suprabentónicos (San Vicente y Sorbe,
1993; Cunha, Sorbe y Moreira, 1999), pues ellos
permiten la captura de especies más ligadas al se-
dimento y de hábitos excavadores.

Con respecto a la distribución espacial, los misi-
dáceos han presentado una alta fidelidad por el há-
bitat, como ya habían indicado trabajos previos
(Barberá Cebrián, Sánchez Jerez y Ramos Esplá,
1997). Por ejemplo, Siriella clausii aparece ligada a
la pradera de posidonia, donde es la especie domi-



nante, igual que en otros estudios realizados en el
Mediterráneo (Ledoyer, 1962; Maj y Taramelli,
1989; Mazzella, Scipione y Buia, 1989). 

Mysidopsis gibbosa y Anchialina agilis, aunque me-
nos abundantes, también están ligadas a este hábi-
tat. En el caso de Anchialina agilis sólo se observó
en las praderas más profundas, lo que coincide con
los trabajos de Maj y Taramelli (1989).

Siriella armata presenta una gran afinidad por las
praderas de cimodocea. En otros estudios aparece,
con baja frecuencia, en las praderas de posidonia
(Maj y Taramelli, 1989) y, también, ligada a las ho-
jas de zostera (Wittmann, 1977).

Nuestros datos muestran a Leptomysis posidoniae y
L. buergii como especies características del borde
de pradera de posidonia, lo que no había sido
mencionado en en otros trabajos. No obstante,
Mazzella, Scipione y Buia (1989) en praderas de
posidonia menciona tres especies de Leptomysis sin
determinar. Por otro lado, Wittmann (1977) citó
Leptomysis mediterranea, L. lingvura y dos especies sin
determinar formando grandes enjambres, que na-
daban de forma paralela a estructuras verticales co-
mo rocas o cuevas; este comportamiento es similar
al observado en este trabajo para las dos especies ci-
tadas. 

Respecto a Mesopodopsis slabberi, Wittmann
(1977) la catalogó como una especie sin preferen-
cia por el substrato, aunque en el presente trabajo
aparece como típica de fondos de arena junto a
Paramyis helleri.

La comparación de nuestros resultados con
otros estudios muestra la ausencia de especies de
los géneros Hemimysis, Diamysis y Gastrosaccus, lo
que posiblemente sea debido al tipo de muestreo
utilizado, ya que Sánchez Jerez y Ramos Esplá
(1986), utilizando la bomba de succión capturaron
Gastrosaccus sp. También hay que resaltar la ausen-
cia de Siriella jaltensis Czerniavsky, 1868, especie li-
gada a fondos muy someros, con rocas y cierto hi-
drodinamismo (Ledoyer, 1962).
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