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Introducción 

Los iospílidos son poliquetos holopelágicos 
pequeños que tienen una amplía distribución en 
todos los mares y los océanos del mundo; se 
distinguen por su cuerpo cilíndrico, delgado y 
alargado, que va de unos pocos milímetros hasta 
varios centímetros, y con más de 60 segmentos. 

En general no se sabe casi nada sobre su 
biología. Orensanz & Ramírez (1973) mencionaron 
que las especies de Iospilus Viguier, 1886 se 
alimentan de diatomeas; Reibisch (1895) incluyó en 
los esquemas de Phalacrophorus uniformis Reibisch, 
1895 la ilustración de dos estadios jóvenes, uno con 
tres segmentos y el esbozo del tubo digestivo, el 
otro con la cabeza completa y más o menos siete 
segmentos, los cuatro primeros con parápodos 
incluyendo setas, y la faringe con el primordio de 
las mandíbulas; mientras que para Phalacrophorus 
pictus Greff, 1879 esquematizó un macho completo, 
especificando la presencia de esperma. Jiménez-
Cueto et al. (2006) describieron ejemplares de 
hembras y machos de P. uniformis recolectados en 
la costa mexicana del Caribe. 

A pesar de que los iospílidos tienen una 
amplía distribución geográfica, sus registros son 
relativamente escasos y dispersos. Dales (1957), 
Tebble (1962) y Fernández-Álamo (1983) 
coincidieron que ello se debe a lo pequeño y frágil 
de su cuerpo, razón por la que repetidamente se 
encuentran fragmentados en las muestras de 
arrastres con red, pasando desapercibidos en los 
análisis de las colecciones de zooplancton. 

En México las especies de la familia 
Iospilidae se han registrado en la costa occidental 
de Baja California, en el Golfo de California, en las 
costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas, en las costas del Golfo de 
México, en las aguas del Canal de Yucatán y en las 
costas de Quintana Roo en el Caribe. También se 

han registrado en las regiones adyacentes al país 
que por la dinámica oceánica tienen influencia 
sobre las costas mexicanas, como son la Corriente 
de California, el Pacífico Tropical Oriental y en 
otras localidades del Mar Caribe. En los últimos 
años se han hecho varios registros de las especies 
de iospílidos en otros países tropicales de Centro y 
Sudamérica, que contribuyen al conocimiento de 
su distribución. La literatura consultada en donde 
aparecen estos registros es: Treadwell (1943), Rioja 
(1958), Fernández-Álamo (1983, 1987, 1989, 1991, 
1992, 1996, 2006, 2008), Fernández-Álamo et al. 
(2003), Vicencio-Aguilar & Fernández-Álamo 
(2005), Salazar-Vallejo & Londoño-Meza (2004), 
Jiménez-Cueto et al. (2006), Fernández-Álamo et al. 
(2008), Díaz-Díaz et al. (2009), Liñero-Arana & 
Díaz-Díaz (2010), Dean (2012), Márquez et al. 
(2013), Tovar-Faro (2012, 2013) y Aguirre & 
Canales (2017). 

Sistemática 

Este grupo de poliquetos fue considerado como la 
subfamilia Iospilinae, perteneciente a los 
filodócidos (Reibisch 1895, Fauvel 1923, Dales 1957, 
Tebble 1962, Ushakov 1972); sin embargo, fue 
elevada a la categoría de familia por Bergström 
(1914) quien los definió como poliquetos 
filodociformes aberrantes. Day (1967), Dales & 
Peter (1972), Orensanz & Ramírez (1973), Fauchald 
(1977) y Fernández-Álamo (1983), entre otros, han 
seguido este criterio, mientras que Pleijel & Dales 
(1991) erigen la superfamilia Iospiloidea. Rouse & 
Fauchald (1997) excluyen del análisis filogenético a 
los taxones con habitats simbiontes, intersticiales y 
pelágicos, en estos últimos y en particular de 
Iospilidae consideran que es un grupo poco 
conocido que requiere de un mayor estudio 
anatómico y que junto con Alciopidae, 
Lopadorhynchidae, Pontodoridae, Typhlos-
colecidae y Tomopteridae forman parte del clado 
Phyllodocida. Rouse & Pleijel (2001) los 



IOSPILIDAE 356 

consideraron como filodócidos “menores” 
indicando que no existen análisis cladísticos sobre 
su filogenia, aunque claramente pertenecen a 
Phyllodocida. Read & Fauchald (2019) siguen ese 
criterio y los colocaron como Phyllodocida incertae 
sedis y familia Iospilidae aceptada. 

Dales & Peter (1972) indicaron que sólo los 
géneros Iospilus Viguier, 1886 y Phalacrophorus 
Greeff, 1879 podrían ser válidos, aunque también 
incluyen a Paraiospilus Viguier, 1911 y comentaron 
que se requiere de la observación de nuevo 
material, ya que hasta esa fecha sólo existía la cita 
original de P. affinis Viguier, 1911 y que Fauvel 
(1923) no incorporó nuevos especimenes, sino que 
sólo hace referencia al mismo material. Read & 
Fauchald (2019) colocaron a Paraiospilus como un 
género aceptado. Day (1967) consideró que las 
diferencias de P. affinis con Iospilus phalacroides son 
mínimas y por lo tanto la define como sinónimo de 
ésta. Orensanz & Ramírez (1973) no siguen este 
criterio y registran ejemplares de I. affinis en el 
Atlántico Sudoccidental. En este trabajo se sigue la 
posición de Day (1967) quien definió a la familia 
Iospilidae con dos géneros, cada uno con dos 
especies; sin embargo, se requiere de una 
cuidadosa revisión que incluya el material tipo y de 
análisis moleculares, para definir con mayor 
certeza la validez taxonómica de sus taxones.  

Morfología 

El cuerpo es generalmente pequeño, cilíndrico, 
delgado y alargado, transparente, 
semitransparente o amarillento y con órganos o 
glándulas segmentales, con mayor o menor 
cantidad de un pigmento pardo, en la base de los 
parápodos (Fig. 1 AI, BI y BIII). De acuerdo a 
Orensanz & Ramírez (1973) estas estructuras son 
cromatóforos que probablemente sean 
fosforescentes. 

La cabeza es prácticamente indistinguible 
del resto del cuerpo; tienen un prostomio 

redondeado, sin antenas, con un par de ojos y un 
par de palpos diminutos. La faringe es protráctil y 
puede ser inerme, o armada con un par de 
mandíbulas laterales que se observan claramente 
por la transparencia del cuerpo, cuando no está 
evertida. Además, se pueden observar dos 
segmentos tentaculares fusionados, con dos pares 
de cirros tentaculares, el segundo par con setas 
(Fig. 1 AI y BII). 

En el tronco los segmentos llevan 
parápodos unirrámeos. Los setígeros 2–10 tienen 
parápodos reducidos, mientras que en los 
posteriores presentan un lóbulo setígero largo 
sostenido por una acícula saliente y las setas son 
espinígeras compuestas. Los cirros dorsales y 
ventrales son cortos (Fig. 1 AI, AII, BI y BIII). En la 
región basal de los parápodos se distinguen 
glándulas segmentales cuyo pigmento se puede 
extender hacia la región dorsal del segmento (Fig. 
1 AI y BI). 

Ushakov (1972) consideró que, en los 
filodócidos, la condición unirrámea de los 
parápodos representa un carácter primitivo, 
planteando que estas estructuras no se originaron 
por un proceso regresivo de estructuras birrámeas, 
en las que se reduce el notopodio, como sucede en 
otros grupos de poliquetos. Fauchald & Rouse 
(1997) revisaron las principales características de 
estas estructuras en la Clase Polychaeta, llegando a 
la conclusión de que hay numerosas variaciones 
ontogenéticas en la formación de los parápodos, 
además de la diversa apreciación que al respecto 
tienen los diferentes autores, por lo que deciden 
considerar sólo los términos de unirrámeo y 
birrámeo, a menos que la reminiscencia del 
notopodio sea de mayor utilidad informativa, por 
ejemplo en las familias Eunicidae, Hesionidae y 
Dorvilleidae, en donde los parápodos son 
considerados como sesquirrámeos. 

El pigidio es pequeño y no tiene cirros 
anales. 
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Figura 1. Iospílidos registrados en costas mexicanas. A. Iospilus phalacroides. I. Región anterior, vista dorsal: ct = cirros 
tentaculares, gs = glándulas segmentales, o = ojos, p = parápodos, pr = parápodos reducidos, s = setas. II. Parápodo, 
vista lateral: cv = cirro ventral, cd = cirro dorsal, ls = lóbulo setígero, s = setas. III. Setas espiníferas compuestas: rb = 
región basal, rd = región distal. B. Phalacrophorus uniformis. I. Organismo completo, vista dorsal: gs = glándulas 
segméntales, p = parápodo, pg = pigidio, pr = parápodos reducidos, s = setas. II. Región anterior con la faringe evertida: 
ct = cirros tentaculares, fa = faringe armada, mq = mandíbulas quitinosas, o = ojos, pr = parápodos reducidos. III. 
Parápodo, vista lateral: ac = acícula, cd = cirro dorsal, cv = cirro ventral, gs = glándulas segméntales, ls = lóbulo setígero, 
s = setas. IV. Setas espiníferas compuestas: rb = región basal, rd = región distal. Modificado de Fernández-Álamo (1983). 

Clave para géneros y especies 
(Modificada de Day 1967) 

1 Faringe sin mandíbulas quitinosas  .......................................  Iospilus phalacroides Viguier, 1886¹ 
- Faringe con un par de mandíbulas quitinosas (Fig. 1 BII)  .............................................................  

  .........................................................................................  Phalacrophorus Greeff, 1879 ............... 2 

2(1) Setígeros 2–3 con parápodos reducidos  ...............................................  P. pictus Greeff, 1879² 
- Setígeros 8–10 con parápodos reducidos  ........................................  P. uniformis Reibisch, 1895³ 

Comentarios 
1) Registrada en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. En las costas mexicanas hay registros escasos

en el Golfo de California, frente a las costas de Colima, en el Golfo de Tehuantepec y en las costas de
Quintana Roo en el Mar Caribe.

2) Considerada como cosmopolita; Treadwell (1943) describió P. maculatus con materiales recolectados
en el Pacifico (frente a las costas de Colombia y Perú), el Atlántico y algunos ejemplares de la región
central del Mar Caribe. Con base en la revisión del material tipo, Hartman (1956) y Tebble (1962)
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consideraron que esta especie es sinónima menor de P. pictus. En las costas mexicanas se ha 
registrado en pocas localidades, en el Golfo de California, el Golfo de Tehuantepec, las costas de 
Campeche en el Golfo de México y las de Quintana Roo, en el Caribe. Tovar-Faro et al. (2013) 
registraron esta especie con pocos ejemplares en algunas localidades de la costa de Brasil. 

3) Tiene la distribución más amplia de las especies de la familia y en las costas de México se ha observado
en la costa occidental de Baja California Sur, en el Golfo de California, en las costas de Jalisco,
Guerrero y Oaxaca, en el Golfo de Tehuantepec, en las aguas del Canal de Yucatán y las costas de
Quintana Roo en el Caribe. Díaz-Díaz et al. (2009) y Márquez-Rojas et al. (2013) la hallaron en las
costas del Atlántico en Venezuela y Tovar-Faro et al. (2013) la registraron como una especie
abundante y bien distribuida en la costa de Brasil.
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