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RESUMEN 
Se estudió la composición especifica, la distribución y 

la abundancia del grupo de los sifonóforos en el caribe 
mexicano y en la región oriental del Banco de Campeche por 
medio del anUisis de 163 muestras obtenidas durante las 
campaftaa PROIBE II, PROIBE III y PROIBE V, realizadas en el 
B/O Justo Sierra de la UNAM, durante el verano de 1984, la 
priaavera de 1985 y el invierno de 1986, respectivamente. 

Se identificaron 33 especies pertenecientes a 18 géneros 
y seis faailias. Con los datos obtenidos del conteo directo 
y del volumen de agua filtrado para cada muestra, ae 
calcularon las densidades de las distintas especies por cada 
estación de auestreo y so elaboraron los mapas de distribución 
y abundancia de cada especie. Las especies más abundante& 
fueron Diphyes dispar, D. bojani, Abylopsis eschscholtz1, 

Eudoroides spir11l1s, Abylopsis tatragona y chelophyes 

11ppendicul11t11. 

El análisis do la distribución y la abundancia de loa 
sifonóforos durante los periodos de muestreo permitió la 
detección de cambios estacionales dentro de la comunidad; 
estos cambios se pudieron relacionar con el comportamiento 
hidrológico de la surgencia que se presenta en el área 
estudiada. 
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1. INTRODUCCION 

Los organismos pertenecientes al Orden siphonophora son 
hidrozoarios holoplanctónicos que forman un grupo abundante 
dentro de los constituyentes del zooplancton. Son colonias en 
las que un pólipo que permanece juvenil (oozoide) trae sujetos 
a su alrededor un gran número de otros pólipos juveniles 
(gaatrozoides y palpos) y adultos (nectóforos medusoides), 
todos loa cuales brotan ya sea del oozoide original o de otros 
juveniles (Daniel, 1974). Taxonómicamente se han dividido en 
tres subórdenes (Totton, 1965) que son: cystonectae, que se 
caracteriza principalmente por presentar un flotador apical 
y por carecer de nectóforos; Physonectae que posee tanto un 
flotador apical como nectóforos, y Calycophorae que no 
presenta un flotador apical. Estos organismos representan el 
m4s alto grado de polimorfismo encontrado en el Phylum 
Coelenterata; como otros hidrozoarios, presentan alternancia 
de generaciones y tanto la fase sexual como la asexual forman 
parte del plancton. En los fisonectes la fase sexual es 
inconspicua y efimera mientras que en los calicóforos es más 
f4cil de identificar como una eudoxia (Pugh, 1984). 

Se conocen alrededor de 160 especies y a partir de los 
datos sobre la distribución geográfica y vertical de los 
sifonóforos (Alvariño, 1971; Daniel, 1974), se puede concluir 
que, con excepción de unas cuantas especies que están · 
restringidas a los polos o al Mediterráneo, la mayoria de los 
sifonóforos son cosmopolitas y una gran parte de ellos habitan 
el cinturón trópico-ecuatorial oceánico (Alvariño, 1971,1981; 

Pugh, 1975). 

A pesar de la relativamente poca atención que se ha 
prestado al grupo, su importancia ecológica está lejos de ser 
insignificante, ya que ellos ocupan el cuarto o quinto lugar 
en abundancia dentro del zooplancton marino (Vega, 1967; 

Deevey y Brooks, 1971; Isaacs, Fleminger y Miller, 1971), y 
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a que son predoainantes dentro del macroplancton y el 
micronecton, tal como se señala en los estudios de Grice y 
Hart (1962) en la reqión entre Nueva York y las Bermudas, de 
Qeevey y Brooks (1971) en el Mar de los Sargasos, de Boucher 
y Thircot (1972) realizado en aguas del Mediterráneo, de Burke 
(1975a y b) en la Sonda de Mi•i•ipi y de PUgh (1984), en una 
localidad aaaopel4gica del Atlántico noreste. Pugh (1977) 
señala que en ciertas regiones los sif onóforos pueden dominar 
en las capturas hechas con redes de aacroplancton y contribuir 
con úa del 90' del voluaen de la captura total. Por otro 
lado, lo• sifonóforo• aparenteaente son escasos en las 
regiones frias oceánicas, pero en las zonas templadas y 
cálidas son auy abundantes. 

En auchos estudios da ecosistemas planctónicos aarinoa 
el papel de loa sifonóforos recibe poca atención a pesar del 
hecho de que puedan ser los or9anisaos predominantes en el 
macroplancton y al aicronacton. Por otro lado, hay muchos 
probleaas para establecer la contribución de tales animales 
al ecosisteaa, coao lo es la dificultad para obtener 
estiaacionea cuantitativas de su abundancia y/o bioaasa (Pugh, 
1984). 

En un sentido aaplio es dificil establecer el papel de 
los organisaoa gelatinosos on ol flujo do energia a través de 
las cadenas aliaenticias aarinas. se han realizado muchos 
trabajos para tratar de entender au coaportaaiento 
alimenticio, dieta y metabolisao (Biggs, 1977; Purcell, 1981b, 
1983); no obstante existe poca información respecto a cuáles 
son las presas de los sifonóforos (Pugh, 1984) 

En trabajos sobre su distribución geográfica, ae han 
denominado •indicadores• de corrientes, de masas de agua, o 
de las condiciones ocean09ráficaa prevalecientes. Aai, Gough 
(1905) consideró a Huggiaea atlantica una especie indicadora 
del flujo de agua del sureste qua ingresa al Canal Inglés; 
Moore (1949) indicó qua cada especie de sifon6foro pertenece 
a una daterainada masa de agua con ciertas caracteristicas 
hidrológicas; Moore (1953) y Vaailiev (1974) concluyeron que 



Eudoxoides spiralis es indicadora de las masas de agua 
provenientes del canal de Yucatán y que Enneagonum hyalinum 
lo es de aguas mexicanas en el estrecho de Florida. Cervigón 
(1958) señaló el papel que juegan los sifonóforos como 
indicadores de corrientes en el Mar Caribe. Yashnov (1966) 
demostró que Dimophyes arctica es caracteristica de aguas 

frias y profundas; Stephanjants (1967) dividió a las especies 
de sifonóforos del Pacifico Norte en grupos asociados con las 
regiones clim4ticas. Alvariño (1971, 1981) consideró que la 
distribución de estos organismos no está restringida a 
regiones ocean09ráf icas particulares relacionadas con •tipos 
de agua•, sino que su distribución está más vinculada con las 
isotermas oceánicas; en otro trabajo (Alvariño, 1977) los 
incluye como indicadores de condiciones oceánicas y 
climáticas. 

Margulis (1972), en su examen sobre los factores que 
determinan la distribución a gran escala de los grupos 
Physonectae y Cystonectae en el Océano Atlántico, observó que 
estos animales están asociados principalmente a masas de agua 
particulares, y que la productividad, o una combinación de 
caracteristicas hidrológicas absolutas os más importante para 
determinar la distribución de algunas especies; además indicó 
que cuando los limites de distribución se disponen en 
distintas partes de una masa de agua, la distribución de los 
sifonóforos depende de la de los factores hidrológicos, 
especialmente de la temperatura. En otro trabajo (Margulis, 
1984), trató la distribución vertical mundial de los 
sifonóforos y su relación con las masas de agua. vasiliev 
(1974) indicó que en el Golfo de México la distribución de 
los sifonóforos depende de la presencia de una u otra masa de 
agua. 

Por otro lado, es muy importante hacer notar que en la 
mayoria de estos trabajos, no se ha considerado a las 
distintas masas de agua que están presentes en una misma 
columna de agua, cada una de las cuales puede tener un 
conjunto particular de sifonóforos (Pugh, 1977). Además, como 
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concluyó Brigg• (1974), en la• poblaciones oceánicas hay muy 
pocas especies que están coapletaaente restringidas a una masa 
de agua y la idea de definir faunas distintivas ea 
probablemente anticuada. En estudios más recientes sobre la 
zoogeografia del zooplancton se ha dado en este sentido más 
atención a agrupaciones de especies porque, como resumió Banse 
(1964) •1os grupos ecológicos ••• pueden ser una base aás 
deseable para la geografia animal que las especies aismas•. 
Pugh (1977) indica al respecto que la consideración de 
coaunidades o conjuntos de especies indicadoras en las aguas 
oceánicas ea aucho aá• ~til para poder correlacionar datos 
biológico• con la• aaaas de agua fisicaaente definidas. 

Algunas obaervacione• interesante• sobre los sifonóforos 
indican que aon parte iaportante de las capas de dispersión 
ac~stica por la presencia de cavidades aéreas en su 
estructura. Se ha deaostrado que los sifonóforos suaan del 36 
al 44 \ del total de los constituyentes biológicos de esta 
capa (Daniel, 1974). Observaciones hechas por Moore et al. 
(1953) y evidencias presentada• por Barhaa (1963), aeñalan que 
exiate una relación entre las Capas de Dispersión Profundas, 
los sifonóforos fisonectea, y el nivel de luz aabiental; sin 
embargo, loa mecanismos involucrados no están del todo 
definidos. Se puede también conjeturar que las migraciones 
diales de los sifonóforos no son una respuesta directa a 
cambios en las intensidad de la luz, sino una respuesta 
secundaria iniciada, por ejemplo, por las migracione• de otros 
zooplanctontes (Pugh, 1977). Muchos copépodos y oatrácodos, 
cuya respuesta a la luz está completamente docuaentada, tienen 
patrones migracionales semejantes a los de loa sifonóforos 
(Roe, 1974), pero queda la pregunta de cómo son éstos capaces 
de percibir la direcci6n y temporalidad de la migración. 

otra caracteristica muy importante de los sif onóforoa es 
que al igual que otros organismos gelatinosos, son voraces 
depredadores y juegan un papel más importante al sospechado 
en los ecosistemas oceánicos, ya que son mucho más abundantes 
de lo que se calculaba con el uso de las redes convencionales 
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de zooplancton y adicionalmente se sabe que hay especies que 
pueden medir varias decenas de metros. Además de ser voraces, 

son depredadores .eficientes ya que pueden buscar a su presa 

abarcando grandes volúmenes de agua con sus redes de 
tentáculos ramificados en tentilas que poseen un armamento de 
nematocistos y producen toxinas para paralizar a sus presas 
(Biggs, 1976; Pugh, 1977). Biggs (1976) ha encontrado que la 

respuesta de alimentación de los sifonóforos no depende de una 
alta concentración de presas, corno ocurre por ejemplo, en los 
copépodos, y que por otro lado, una especie grande como 
Rosacea cymbitormis puede consumir 200 nauplios de copépodos 
por minuto. Asi, aunque los copépodos pueden ser más 
abundantes que los sifonóforos, el potencial de alimentación 
de estos últimos debe significar que la mera abundancia no es 
un buen criterio para evaluar su impacto en el ecosistema. 

Huchas especies de sifonóforos se alimentan de una amplia 
variedad de organismos, y son los crustáceos, especialmente 
los copépodos, su principal alimento (Pugh, 1986). Otros 
sifonóforos son más selectivos en su alimentación y el tipo 
de presas que consumen depende de las caracteristicas 
morfológicas y del comportamiento trófico de estos 
depredadores (Pugh, 1989). 

Se han realizado algunos estudios sobre la depredación 

de los sifonóforos y se han encontrado, por ejemplo, copépodos 
y larvas de clupéidos en Huggiaea atlantica, Chelophyes 
appendiculata, Diphyes dispar, Eudoxoides spiralis y otras 
especies de sifonóforos, y engráulidos, clupéidos, 

scomberesóscidos y rnictófidos en Epibulia ritteriana 
(Alvariño, 1980, 1981). Se encontró además que de 646 colonias 
de Rhizophysa eysenhardti, todas se alimentaron exclusivamente 

de larvas de peces (Purcell, l981a) ; que del 70 al 90 ' de las 
presas atrapadas por Physalia physalis eran larvas de peces 

(Purcell, 1984) y que en otras especies de sifonóforos se han 
encontrado también larvas de peces formando parte de su 

contenido estomacal (Purcell, 1985). 
Asi, la dieta de estos organismos incluye también huevos 
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y larvas de peces y cruatllceoa de interés pesquero. La 

depredación que ejercen loa or9aniaaoa carnivoroa del plancton 
es probablemente el agente mlls importante en la mortalidad de 
los huevos y las larvas de peces (Alvarifto 1975; Hunter, 1981, 

1984; Grijalva, 1986) ; por lo tanto el estudio de estos 
depredadores proporciona inf oraación sobre su influencia en 
zonas de desove de peces y de otros aniaales con interés 
pesquero. 

En relación con la toxicidad de los sifonóforos, se ha 
observado que loa neaatociatoa de estos organismos inyectan 
toxinas que producen parllliaia y auerte en sus presas; estas 
toxinas pueden producir severas intoxicaciones incluso en el 
ser hU11ano (Alvari~o, 1981). 

Para loc¡rar un entendiaiento de las interacciones entre 
las distintas poblaciones dentro de la coaunidad del plancton, 
ea necesario conocer el comportamiento de cada población, es 
por eso que el estudio de grupos a loa que coaunaente no se 
lea da suficiente iaportancia, coao son loa sifonóforos, las 
medusas, o loa quetoc¡natos, es requisito indispensable para 
coaprender la dinllaica de estas coaunidadea. 

En loa estudios c¡enerales de zooplancton, los sifonóforos 
son i9norados o tratados auy soaeraaente, esto se debe 
principalaente a la escasa y poca disponibilidad de 
biblioc¡rafia, asi como a loa problemas que presentan para su 
identificación y cuantificación, ya que por su gran 
fragilidad, durante el muestreo so desprenden los distintos 
individuos que forman a una colonia original. 

En resumen, el estudio de loa sifonóforoa ea relevante 
debido a que son organismos que pueden ser utilizados como 
indicadores de condiciones ocean~rllficas particulares y a su 
importancia dentro de las cadenas tróficas • Por otro lado y 
como se verá más adelante, son pocos loa estudios que se han 
hecho anteriormente en México sobre loa sifonóforos, a pesar 
de que es de gran importancia conocer la fauna que habita en 
nuestros mares, sus variaciones cualitativas y cuantitativas 
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naturales a lo largo del año y sus relaciones con el 
ecosistema. 

El presente trabajo tiene como principales objetivos 
conocer la composición especifica del grupo de los sifonóforos 
(Coelenterata: Siphonophora) que habitan las aguas del Mar 
Caribe Mexicano y parte del Banco campeche en tres periodos 
del año: primavera, verano e invierno; determinar la 
distribución y la abundancia de cada especie en el área de 
estudio en esas tres estaciones del año; analizar la 
distribución y la abundancia del grupo en relación con el 
fenómeno de surgencia presente en el área de estudio y obtener 
algunos parámetros ecológicos tales como los índices de 
diversidad, redundancia y afinidad para complementar el 
análisis de los resultados. 

1.l ANTECEDENTES SOBRE LA DISTRIBUCION DE LOS SIFONOFOROS EN 
EL ATLANTICO NOROCCIDENTAL 
Existen trabajos donde se trata a los sifonóforos de 

extensas zonas del mundo; Totton (1932) proporcionó datos 
sobre la distribución mundial de los sifonóforos encontrados 
en la Gran Barrera de Arrecifes; Alvariño {1971) realizó una 
extensa revisión sobre la distribución de los sifonóforos en 
el Océano Pacifico, dando información preliminar sobre su 
distribución batimétrica y sobre su distribución mundial. 
Daniel (1974), en su trabajo sobre los sifonóforos del Océano 
Indico, trató también aspectos de la distribución mundial de 
las especies. Margulis (1984) estudió la distribución 
batimétrica mundial de 67 especies de sifonóforos en relación 
con las masas de agua y propuso cinco grupos con base en las 
caracteristicas de su distribución vertical. 

En el Océano Atlár1tico se han realizado estudios sobre 
extensas áreas, como el de Leloup (1934) en el que estudia a 
los sif onóf oros del Orden Calycophorae recolectados durante 
la expedición •Meteor•, realizada de los 20º Na los 67° sen 
el Océano Atlántico, encontrando un total de 35 especies, de 
las cuales cuatro eran nuevas. Margulis (1972) trató los 
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factores que determinan la distribución a qran escala de los 
Ordenes Phyaonectae y Calycophorae en el Océano Atlántico y 
propuso trea cateqorias de distribución, que son las de 
especies ampliamente tropicales, estrictamente tropicales y 

ecuatoriales; en otro trabajo (Harqulia, 1972) trató los 
sifonóforos recolectados en aquas del Atlántico Noroccidental 
y posteriormente (Marqulis 1974 y 1976) analizó la 
distribución zoogeoqr4fica de este qrupo en el Océano 
Atl4ntico. 

Sobre los sifonóforos de reqionea a4a particulares del 
oc•ano Atl4ntico, se han llevado a cabo distintos trabajos 
coao el de Biqelow (19llb) en el que presenta un estudio sobre 
loa aifonóforos de la Bahia de Vizcaya y en el que trata las 
deacripcionea, la distribución de las especies y sus 
sinomimias; Totton (1941) describió seis nuevas especies 
recolectadas en distintos lugares del oceano Atl4ntico. En su 
trabajo acerca del zooplancton de las regiones trópico
ecuatoriales oceánicas, Alvaritlo (1970), trató la distribución 
de algunos sifon6toros que no son coaunea a todos los aarea; 
luego (Alvaritlo, 1981) publicó un trabajo sobre los 
sifon6foros del Atlántico Sudoccidental en el que considera 
a todas las especies que se han encontrado en el Atlántico 
sur, presentando su descripción, ilustraciones y algunas 
observaciones sobre distintos aspectos, incluyendo su 
distribución. Bjornberq (1971) proporciona datos sobre los 
sifonóforos encontrados en aguas venezolanas y Pugh (1974) 
identifica 64 especies recolectadas en las Islas Canarias, en 
el Atlántico Tropical Oriental. 

Entre los trabajos que se han realizado en las zonas 
aledañas al área de estudio se puede señalar el de Bigelow 
(1918) sobre los sifon6foros del Estrecho de Florida y la 
Corriente del Golfo entre las Bermudas y las Bahamas; el de 
Moore (1953) en el que estudió los sifonóforos recolectados 
durante 18 meses en la Corriente de la Florida donde trata su 
distribución estacional y vertical, su miqración diurna y su 
ciclo de alternancia de generaciones. Otro trabajo es el de 
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Moore et al. (1953) en el que analizaron la relación entre la 

distribución vertical de distintos grupos del plancton -entre 
ellos los sifonóforos- y su dependencia con la luz y la 

temperatura en aguas de la Corriente de Florida. Sears (1954) 
estudió a los sifonóforos del Golfo de México y Burke (1975a), 
identificó 25 especies en aguas de la desembocadura del 
Misisipi. 

De igual manera, Alvariño (1972) realizó un estudio 
acerca de los sifonóforos del Mar caribe, Golfo de México y 
regiones adyacentes del Pacifico comparando las especies 
encontradas en esta zona con las observadas por ella misma 
(Alvariño, 1968) en la zona de afluencia del Amazonas. 
Vasiliev ( 1974) registró 22 especies de sifonóforos 
recolectadas en el Golfo de México; cuatro de las estaciones 
de muestreo de su estudio se ubicaron en 

Yucatán. En otro trabajo, Alvariño (1974), 

las costas de 
analizó varios 

aspectos del grupo de los sifonóforos en muestras recolectadas 
en aguas del Mar Caribe, en la zona entre Cabo Gracias a Dios 
y Panamá. Juárez (1965) registró 19 especies de sifonóforos 

encontradas en aguas cubanas y Campos (1981) proporcionó una 
lista de los sifonóforos recolectados en el Golfo de Batabanó, 
en Cuba, determinando su distribución y aportando datos sobre 
su abundancia. 

Con respecto a estudios previos del zooplancton en la 
zona de estudio y áreas adyacentes, Bjornberg (1971) mencionó 

que la corriente del caribe y el canal de Yucatán estan 
escasamente estudiados desde este punto de vista. Los estudios 
de plancton en las costas de Yucatán y Quintana Roo son muy 

escasos por lo que la fauna planctónica que habita el Mar 
Caribe mexicano y parte del Banco de Campeche es poco 
conocida, sobre todo para aquellos grupos que como los 
sifonóforos no tienen la importancia económica de los huevos 
y las larvas de peces y las larvas de langosta o la gran 
importancia ecológica de los copépodos, los cuales son una 

relevante fuente de alimento para muchos organismos 
(Bjornberg, 1981). Aunque los sifonóforos han sido observados 
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para todas las grandes 4reaa oce4nicas, algunas regiones no 
han sido bien estudiadas como ea el caso de las costas de los 
Estados de Yucat4n y Quintana Roo donde el único trabajo 
anterior ha sido el de Gasea y su4rez (1989) donde se abordan 
algunos aspectos de loa sifonóforos del Canal de Yucat4n. 
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2. AREA DE ESTUDIO 

El área estudiada está localizada en las costas de 
Yucatán y Quintana Roo aproximadamente entre los 85° 55' y 
90° 25' O y los 19º 23' y 23º 32' N dentro de la regió~ 
oriental del Banco de Campeche; incluye una porción de la 
parte norte del Mar caribe Mexicano rodeando la Peninsula de 
Yucatán y hasta la Bahia del Espiritu Santo (Fig. 1). En los 

tres cruceros analizados (PROIBE II, PROIBE III y PROIBE V) 
se tomaron muestras en distintos sitios y abarcando diversas 
áreas: la red de estaciones y las áreas estudiadas se muestran 
en las figuras 2, 3 y 4 y los datos de las estaciones de 
muestreo correspondientes se presentan en las tablas 1, 2 y 
3. 

La parte noreste del Har Caribe está dividida 
geológicamente por una cresta que forma dos grandes cuencas 
y que, partiendo del litoral de Guatemala cruza Belice, 
penetra en el mar y termina en la parte sureste de la isla de 
cuba; a la porción norte se le conoce como Hoya de Yucatán y 
a la porción sur como Depresión de caimán o Fosa de Barlet, 
por lo que la parte sur del área do estudio se encuentra en 
la Hoya de Yucatán. La tormación de esta área marina se inició 
en el Paleozoico, continuando en al Mesozóico y el Terciario 

(Secretaria de Recursos Hidraúlicos, 1976). 

La plataforma continental frente a Yucatán es la más 
amplia de México, alcanzando una anchura hasta de 150 millas 
náuticas frente a Rio Lagartos, y siendo generalmente de más 
de 100 millas naúticas en el resto de su extensión (Secretaria 
de Marina, 1984). Por otro lado, la plataforma continental 
frente a Quintana Roo es angosta, por lo que generalmente se 
presentan profundidades de 1000 m a sólo 20 km de la costa o 

de las islas, y rápidamente se pasa a profundidades mayores 

a 3000 y 4000 m a una distancia de 100 km de la orilla. La 

mayor parte de la zona oriental del Banco de campeche tiene 

menos de 100 m de profundidad y una pendiente suave al norte 
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de Progreso, Yucat4n, donde se encuentra el arrecife 
Alacranes. Al este de la peninsula, a lo largo de las costas 
de Quintana Roo existe una barrera arrecifal que principia 
frente a Punta Hizuc y ae extiende aproximadamente 225 km 
hacia el sur. 

Segun la clasificación de Koeppen, modificada por Garcia 
(1964) loa cli•as existentes en la •ayor parte de la peninsula 
son de tipo AW que son c4lidoa, subhü11edos con lluvias en 
verano; con las precipitaciones del 11es m4s seco menores de 
60 1111. El porcentaje de lluvia invernal equivale del 5 al 10. 2 

t de la anual y el 11ea •6• c4lido se presenta antes de junio. 
Tambi6n existe, en la franja 11ás septentrional de la 
peninaula, un cli•a tipo es, que es seco, 11uy cálido, presenta 
una te11peratura 11edia anual 11ayor a 22•c y la del 11es •4s 
frio ea de m4a de 1a•c, con un réqi11en de lluvias en verano 
que representa por lo menos 10 veces aás cantidad de lluvias 
en el 11ea m4a hümedo de la 11itad caliente del año que en el 
11es m4s seco y un porcentaje de lluvia invurnal entre 5 y 10.2 

de la anual; la minima precipitación es de febrero a abril y 
la 114xima entre junio y agosto. La temperatura media anual en 
la Isla de cozumel, Q. Roo es de 25.5ºC y la de Progreso, Yuc. 
es de 25.4°C. Las temperaturas extremas son en abril y mayo, 
y las minimas extre11as en febrero, las 11edias para enero, 
abril, julio y octubre se muestran a continuación (Secretaria 
de Recursos Hidraúlicoa, 1976). 

enero 
Progreso, Yuc. 22.9° 
cozumel, Q. Roo 22.9° 

abril 
25. 7° 

26.0° 

julio 
26.9° 

27.2° 

octubre 
26.5° 

26.o• 

La región terrestre carece de corrientes superficiales. 
El Mar caribe tiene la forma de un canal ancho e 

irregular, que en su extremo oriental se comunica con la zona 
tropical del Atl4ntico Norte por una abertura amplia pero 
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parcialmente cerrada por islas que surgen de la cordillera y 

en la que yacen las Antillas. A casi todo lo largo de este 
eje, la cordillera se levanta a menos de 1000 m bajo el nivel 

del mar, por lo que la comunicación con el océano abierto es 
sólo a profundidades menores a los 1000 m. Jamaica divide al 
Caribe en las zonas oriental y occidental; la parte occidental 
del Caribe es también llamada Mar Caimán. Al noroeste se 
encuentra el canal de Yucatán que comunica al Mar caribe con 

el Golfo de México. El limite norte del Mar Caribe lo forman 
las islas de Cuba, Hispaniola, Puerto Rico y Jamaica y varios 
pasajes, algunos de los cuales tienen una profundidad mayor 
que los que existen entre las Antillas menores. Los pasajes 

más importantes son el de Anegada y el de Jungfern, ambos al 
este de Puerto Rico y el pasaje Windward ubicado entre Cuba 
e Hispaniola. El Canal de Yucatán es la entrada de las aguas 
caribeñas al Golfo de México y su profundidad se ha estimado 
en 1600 m sverdrup et al. 1942), 

La Corriente del Caribe está formada por la Corriente 
de Guyana, la cual, al mezclarse con agua del Mar de los 
Sargazos, da origen a la corriente de Yucatán de ·la que 

posteriormente se formará la Corriente de Florida. La 
corriente de Guyana es una rama de la corriente surecuatorial 
que penetra al Mar Caribe por el arco de las Antillas 
(Bjornberg, 1971). 

Las masas de agua de las capas superiores son de origen 
ecuatorial, entran al Mar Caribe por el este y muestran 

caracteristicas similares a las de las aguas adyacentes del 
Atlántico Norte porque provienen principalmente de alli, 

aunque contienen también aguas del Atlántico sur (Sverdrup et 
al. 1942). Los 50-100 m superiores están caracterizados por 
agua de relativamente baja salinidad, que se deriva de la zona 
de convergencia intertropical. Bajo esta capa (100-200 m), 
existe una masa de agua subtropical que tiene una alta 

salinidad y se genera a partir de aguas del Atlántico Norte; 

subyacente a esta última capa se presenta una zona limitrofe 

14 



en la que las aguas subtropicales se mezclan con aqua 
subantártica intermedia (Wust, 1964; Gordon, 1967; Michel y 
Foyo, 1976). 

Se ha observado que cuando las aguas que pasan el Canal 
de Yucatán tienen una temperatura alta, existe una proporción 
de aguas del Atlántico sur y del Mar de los Sargasos de 1:3.5 
aproximadamente, siendo el total del flujo transportado de 
alrededor de 26 millones de m'/seg, sin embargo, Gordon (1967) 
afirmó que este flujo alcanza los 31 x 10• m3 /seg. 

En la región occidental del Atlántico Norte la corriente 
Norecuatorial se une a la rama de la Corriente surecuatorial 
que ha cruzado el Ecuador y lleva masas de agua con 
caracter1sticas diferentes. Se lleva a cabo una mezcla entre 
esas masas de agua y el agua del Atlántico Norte; el agua del 
Mar Caribe está en un caracter intermedio. Asi, la rama 
originada a partir de la Corriente Norecuatorial que continúa 
en el Mar Caribe lleva agua que está mezclada con agua que se 
origina en el Atlántico Sur; mientras que la rama norte de la 
Corriente Norecuatorial que !luye a lo largo del lado norte 
de las grandes Antillas, como la Corriente de las Antillas 
lleva agua idéntica a la del Mar de los Sargazos. La Corriente 
Norecuatorial termina en la Corriente de Yucatán pasando a 
través del Canal de Yucatán y en el flujo de la corriente de 
las Antillas. La continuación de osas corrientes representa 
el principio del sistema de la corriente del Golfo {Sverdrup 
et al. 1942). 

Por las costas de Quintana Roo Occidental circula la 
Corriente del Caribe a una tasa de 1-2 nudos y su velocidad 
puede alcanzar hasta 5 nudos en el Canal de Yucatán (Elllilsson, 
1971b). Este flujo después va a originar a la corriente de 
Yucatán, que se divide en dos ramas, una de las cuales entra 
al Banco de Campeche. La dinámica local de las aguas de la 
parte oriental del Banco de Campeche está determinada por esta 
rama de la Corriente de Yucatán que penetra al Banco por el 
este; se presenta asi una zona extensa de circulación 
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ciclónica que aumenta a la par del incremento en la velocidad 
de la Corriente de Yucatán (Bessonov, González y Elizarov, 
1971). 

Parte del área de estudio está ubicada en esta zona del 
Banco de Campeche, el cual tiene una área de aproximadamente 
50,000 millas cuadradas en las que flotas pesqueras de varios 
paises han capturado muchas especies tanto pelágicas como 
demersales (Bessonov, González y Elizarov, 1971). En esta zona 
del Banco de campeche se ha identificado un afloramiento de 
aguas profundas cerca del talud del Banco (Rossov, 1967, 
Cochrane, 1966, 1968, Bessonov, González y Elizarov, 1971, 
Bulanienkov y Garcia, 1975 y Ruiz y Merino, 1987); este es un 
fenómeno que consiste en una elevación de aguas ubicadas bajo 
la capa de mezcla en el caribe, que penetran al Banco de 
Campeche y se extienden como una capa de agua definida con 
bajas temperaturas y rica en nutrientes. Este proceso es más 
intenso cerca de Cabo catoche y tiene una área de influencia 
mayor en primavera-verano que en otoño-invierno (Bessonov, 
González y Elizarov, 1971). 

Sin duda, la caractoristica hidrológica más importante 
en el área de estudio es el afloramiento, que ha sido 
estudiado paralelamente con la biota local; asi, durante los 
periodos analizados en este estudio, y de los mismos cruceros, 
Espinosa (1989), determinó la presencia y dinámica fenológica 
de la surgencia en esta área, utilizando la topografia de la 
isoterma de los 22.s•c como indicador de la parte central de 
la termoclina en el Caribe. Además, relaciona espacio
temporalmente la dinámica del fitoplancton y el proceso de 
afloramiento, estableciendo que las mayores concentraciones 
de fitoplancton se encontraron en la capa con mayor influencia 
de las aguas afloradas. 

Del análisis de la topografia de la isoterma de los 
22.5º c, Espinosa (1989) indicó que "en la primavera la 
isoterma de los 22.5º e se encuentra entre los 130 y los 160 
m de profundidad y asciende bruscamente sobre el borde de la 
plataforma entre Pto. Morelos y los 22° 30' N ... y alcanza 
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a subir hasta una profundidad de sólo 10 m al norte de Cabo 
catoche y desciende lentamente hacia el noroeste de la 
Plataforma Continental ••• En el verano la topografia de la 
isoterma de los 2 2 • 5 ° c es a imi lar a la de primavera ••• 
asciende desde profundidades de 150 m frente a Cozumel hasta 
foraar un domo que llega a la superficie del Mar, justo al 
norte de Cabo catoche ••• y en invierno la isoterma de loa 
22.s•c se ha retirado totalmente de la plataforma y en eata 
se encuentran aguas más cálidas, probablemente provenientes 
de la capa superficial que invade la zona por el Canal de 
Yucatán ••• preaenta, sin embargo (la isoterma de los 22.s•c) 
un brusco levantamiento desde los 140 m de profundidad hasta 
loa 40 a, fo:r111ando una banda alargada y paralela al borde 
oriental de la plataforma•. 
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Tohla l, DATOS DE ESTAC!OllES O! Z.OOPLAllCt!Jll b!l l'ROIBl·U, JULIO D! 1984, 
OOCllDEllADAS DA!lAS EN GRADOS, tl!lltlTOS 1 ftlM:CIOll!S DE HIIWT01 FECHA EH D!A, ll!S Y Aiío, T!flo!ro 
EN llCllAI, HIKUTOS Y SEGUNDOS: PROFU1'1lIDAD FONDO, CAllL! Ll!DWJO Y PROFIJJIDIDAD DE ARRASTR! EN 
METROS Y VOLlllEll FIL'llWXl EN a 1 , 

EST. L1t.N Lona.W F!CRA IQIA lllJIA DIUJUIO/ l'RDF. PROF. VOL. 
INICIAL FIKAI. NOCTUJUIO nlllDO ARRAS, FILTR. 

z o 19 51.. 87 16.6 080184 03:25 03:49 H 672 191.1 286.24 
3 o 20 11.. 87 19. 9 080784 06:37 07:09 D 355 198.8 277 .05 
4 I 20 11.4 87 14,1 080784 08:48 09:10 D 410 188.3 321.59 
6 1 20 44,5 86 17 .1 080784 16:36 11:09 o 819 207.9 347 .22 
7 D 20 45.0 86 35,1 080784 18:50 19:21 H 669 175.1 399. 99 

• I 20 48.0 86 43, 7 080784 21: 12 21:20 R 683 203.8 224.U 
9 I 20 52. 7 86 46, 9 09078' 22:S7 23:12 M 240 154. 7 175.92 

10 1 20 53.1 86 '9,6 09078' 00:29 00:34 H 45 u.o 78.853 
11 I 21 22.4 '' 40. 7 090784 03:52 03:54 M 24 11.0 16,986 
12 1 21 21.1 H 33,6 090784 05:56 OS:S9 K 36 16,5 55. 910 
u I 21 Zl.9 " 2t.5 090784 07:33 07:44 o 104 70.6 150.84 
14 o 21 22.9 " 27 ·º 090784 08:56 09:09 D 230 76, 1 141.35 
u D 21 ZJ.l " 20,0 090784 10:39 10:54 D 894 177.9 162,64 
16 l 21 21.9 86 14,4 090784 12:23 12:'5 D 1461 215.3 261.SB 
17 D 21 so.o 86 13.2 090784 15:10 15:34 o 955 206.9 302.'4 
11 o 21 47 .o " 20,9 090714 17111 17:48 o 451 172.7 346. 75 
20 1 u u.a " 29,0 090784 20:40 20:45 • 75 5'.1 58.367 
21 o 21 45,3 H U.Z 090784 U:43 22:41 " 29 14.l 2. 7409 
23 D 21 53.1 17 os. 9 10078' 03:38 03:40 " 23 9.8 23.467 
24 t 2Z 05,2 17 08,9 100114 05:59 06:03 " 36 13.6 67 .387 
25 t 2Z 06.6 ª' S2.0 10078' 08:'• ºª''7 o 47 2J.2 25.159 
2' t 22 08,2 H •5.f 100714 10:30 10:31 D 91 66,2 73. 748 
27 l 22 11.• H 37.0 100711 11128 12:<7 D 195 171.4 210,31 
29 t 22 14,I 16 25. I 100711 U:U U:37 D 410 217.5 274.3' 
30 o u 0,6 86 39.0 100781 20: 16 20:J4 " 475 211.0 184.lt 
33 o 22 36.' 

86 ''·' 
110784 03:03 03:21 • 19, 13,,8 209 .13 

31 D 2Z 42.0 16 '8.4 110781 00:)) 01:01 " 73 48.2 90.095 
35 l 22 37 ,o 17 13.) 1107 .. º''" 03:51 " 20 9.9• 37 .020 
36 1 2Z ,9,0 97 25.0 1107 .. 08: 51 08:)1 D 'º 19.e• 35,080 
37 D 23 17 .3 17 3>.2 110716 12:,l ll:Ol D 106 7'.6 126.'7 
38 o 23 20,3 17 21.2 1107 .. U:2' 1':36 o 12' IDO. 7 123." 
43 o 2Z 20.0 87 13. l 110784 02:31 02:42 " •9 2,,3 67 .193 .. o zz 20,0 11 lt., 120781 º''º º''" " 49 U.5 53,8'6 ., o 

22 ºº·º 8' Jf.I uoru Ol:Jó 08:3' D 33 9,9 29 .320 
17 l 

21 "" 
17 1'.I 120711 13:,. 13156 D 2Z 9.9 25. 820 

'8 o 21 37 .2 17 20.0 120184 1':50 U:l3 D 21 IS,, 33.191 
49 1 21 u. 9 " u,, 120181 1':0 

19 "' 
K a.o 33. 633 

50 o 21 )).2 16 l), I U01h 231)1 2J:l7 " 2• 10.1 36 ,805 
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tolth a. DA'IQI DI LAS IBT*=lOlllB DI llCIOl'UllCt!ll DIJ, l'IOlll-lll, ARIL 19U, 
CCQDllWJAI DADAS 111 CllWJIJS, lllllUIOB Y Df:CllWI DI HlllllTO: ncllA 111 DIA, IUYAÑo: tll'.lll'Cll 
U IDWI, HlllU'IQI Y Sf.llMIDOI, ... , 
YOLllD FILnAIXI !JI •' • 

JQIDO, CAILI LIHIADO Y l'llOf. AllAS'lll U lllTROS Y 

ª'· LI, 1.11, RCllA ..,. llOllA DIURllO l'llOP. ,_, VOL, 
lllCW. PllAL llOCtUIUIO PllllDO AIJWI. FILTR. 

1 l al 51.0 'º 25.t 13068' Ot1a1100 Ot127100 D 65 ie.a 55.07'02 

' l 11 u.1 H '1,5 130615 19106100 191081'6 • 28 10.7 U.1332 

' D za º'·º "u.o 13005 2310100 231521'6 • " 17, I 5','8602 • l ll 26,3 Hu.a U068' 03128125 03131125 • 60 22.3 20.0928 

' D u U,6 H 51,6 160U5 0615'13& 07105:12 o 118 79.7 103. 31'5 
10 D u '4.1 H 13,a UOU5 ll1H130 11:35:00 D ,. 

"·' 102,5715 
11 D ll 31,1 " º'·º UOU5 U13'1'5 U:60160 D 57 u.a 51. 73196 
la D ll 10,6 " 06,1 UOU5 1712'121 17 :31136 D u 16.6 32. 52522 
u l 11 50.0 11 5'.I UOU5 11:51:00 ll:5'1H • 21 t,5 16.211'6 
17 D 11 5'.1 .. 17.3 15068' 0615015' 06151151 • 27 9.7 16.9205' 
11 l 21 22.5 llU.1 15005 10111111 10122133 D 50 U. 7 70,70156 
1' D ll 60.a llH.a 150U5 13:22160 13:H:OO D 51 lt.6 60,IOIU 

ªº D ll !11.1 HU.O l50U5 16133:19 16:31:00 D 72 31,5 59,82521 
a1 D 23 06,5 .. 03,5 UOU5 ao13l12' ao:31152 • 71 U.6 to.una 
za D 

23 º'·º 11 3'.I 160U5 00113150 001211'7 • ,. 53.1 51.HUI 
u l za 51.o 17 lt.O 160U5 061021'5 0.10513' • " 2',I 3Z.3UI 
a5 D u 2'.0 17 ao,6 160U5 011n13t 01156:51 D 50 16.S 63. 22611 
a7 D u 07 .s 17 u.a 160415 U1 :U100 13:35:31 D 37 8.2 20.3651 
H D 11 54,1 11 10.1 160U5 171,l:U l71'5:lt D a6 U.• 17 .6351 
31 D 21 u.o H U.7 160415 13:41:16 23: 50: 00 • 22 '·' ao.22n 
S2 D 

21 º·' " 60.1 170415 01151:00 02:00:30 • 39 u. 7 31.51064 
n D 11 u.o N n.1 170U5 Ot:021 ll o•:º''ºº • " 20. 7 2' .17'51 ,. D 11 U.1 " 17. 7 170415 M1H:3I 06:'1:37 • 150 1a1.' IU.7111 
n D 11 51.0 " 17 .o 170415 09:07151 Ot:U:IO D 7¡¡ IH.I ao7. 7H& 
H D za 1t.2 H Z•.3 170415 U14iO:OO U:OOtOO D 522 200.1 IOt.tUt 
S7 D U 15,t " 60.S nou~ U:0,:00 11:10:00 • 1'6 163.t lU. 7112 
31 D U 13.t .. 50.1 U04U 011)2110 011 :!it:Ot D 102 73 .• 16,50926 

" D 
21 "·º " "" 170U5 11:22:2' 21:UtU • 3'1 !U.O 252. '"º 

" l u '3.1 17 31,0 uou~ 11: 15101 U1U;ll D " 21.5 53.5'7U 
50 D u 21.9 17 5'.I llOU5 20131:3' 11135:50 • 50 21.0 41.H521 
52 D u 02.0 17 U.3 ltOU5 OO:n:ll 00:51:12 • 32 '" 15.6702 
!3 D 21 u.a 17 u.o ltOU3 0):0•:10 03:06:08 • 22 a.o 11. 12'01 
56 D 21 3'.' " "·º 20003 Ot1 ll:J! Ot:U:U D 27 9.2 26.6792 
57 D 21 3'.9 " "·º 200 .. 5 11:3""' 11151:13 D 21 10.6 23.05751 
!I l 21 23.5 " "·' 20041&) \3:1':00 UilO:U D JI 9. ! 19.2191 

" D 21 26.1 " >>.• JOOU! U:t.J:U 1':4':12 D 31 29.1 39.&J•U 
61 D 21 2'.2 "n.o ltOU! ll:•l:U U:Ol:H D zu in.o 326.'51' 
'2 D 11 2'.3 " 13.1 2000) 10:11;00 10:0:1' • 1515 201.1 1'9.0224 
6J l 21 05.1 " 17 .o 110U3 Ol:U1JO 01: 33:33 • ll•3 213.2 206.7112 

" D 21 05.2 .. 30.1 21005 0)161:00 1•:09:30 D 617 217.5 177.11'6 
65 D 21 05. o " 37 .o 210U! Of16l100 09:5':36 D 2•5 195.! 21&.•125 
67 l 21 12.6 16 36. 2 1IOU5 ll:'1:ll ll:U:O o 22 12.• 17 ,06'12 

" D 20 5'.I " '5.9 210U5 1':3'100 U:3':U • 37 18.6 31,'71U 
'9 l 20 53. 9 " '7 .1 210 .. 5 11:33:00 JI :51:00 • 193 135.1 191.03'2 
70 D 20 53.t " '7 .1 22005 00: 101'4 00:32:47 • ,,. 210.0 26\,7032 
11 D 20 U.5 " 27.1 220•15 02:)310! 03:12:06 " 310 207.' 207 .2670 
72 D 20 32.0 17 06.3 220'83 01:31:52 01:52:36 D '" 212.1 Z22.U51 
73 D 20 13. 5 17 20.1 220•15 12:26110 lZ:U:07 D 326 20•.1 206.6317 
7' l 20 11.0 17 13. 6 220•15 1':02:3' 1 .. 19: 18 D 377 207 .9 111.912' 
7! l 20 07 .3 " "·º 220'85 17105:53 11:25:3' D 1093 191.1 201.nu 
76 D 19 !O.O 17 01.3 220615 201U1U 11:OI:5' " 1132 210.0 160.1511 
11 D 1' 51.• 17 16 .1 130'85 091'7133 10:15:10 o 93' 210.0 191.9121 
71 l 1' "·º 17 23. 3 230'85 07 :57:31 08:17:•0 o 5'6 213.2 201. 7'7 
79 D 19 23.0 17 º'· 5 230613 00: 17:0 00:37:'3 • 1116 206.9 1'9.173' 
10 D 19 23. o 17 16.2 230•15 02:16120 01:32:32 • uso 205.t 111.1'25 
11 l 19 23. o 87 26,6 ZJo•B5 06:'3:10 05:01:28 • "' 207 ·' 1,,,2,,0 
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ax.DlllADAll llAOM D lllWlOS, HlllUTOI Y rlACCil*!S DI HlllUTO, l'ICllA !ll DIA HES Y Mo; TID!l'OS 
u llCRAS, HlllUTOI ' lllGUllOOS: nor. FOllDO, CAllLI LIBIRADO Y noP. DI IJIRA!ll'R! !11 H!TROS Y 
VOl.111111 rJL'llAllO 11 a 1 • 

ª'· LAT. • ~.w PZCllA ... ICllA DIUJUIO llOl. nor. 'lOL. 
1•1c1AL mw. llOCTUUO ftllllO ADU. FILTa. 

1 1 21 50 88 59.4 150116 01:04140 01:13:00 " 27 16 29.2383 
13 D 22 52.9 ea 30.2 150116 11:26:01 11:30:13 D n o 40, 6825 
14 1 22 31,9 11 H.3 150116 20:31:11 20:36:55 • 52 35 38.1101 
l5 1 u 11 11 21.4 150116 U:57:U 23:01:00 R 39 26 31.HU 
16 D 21 55.1 11 1'.2 160116 01140:00 01:'2:00 • 20 15 U.1130 
20 D 21 SI. 9 17 '9,9 160116 09151:U 09:53:49 D 29 17 32.1856 
ll D u u.a 17 55. 7 160116 U135100 U:31:00 D .. 27 26.2135 
25 1 23 01.9 .. 07.1 1'01H 10:25:5' 10132:01 • 76 31 74. 3543 ,, 1 u 07,4 17 u 1101H 23:22159 23:15:58 • 36 25 31.1111 
u D u so.a 17 22.2 1101H 02131:00 02:3':00 • 51 45 3'.5937 
u 1 22 41.5 11 n. 5 110116 07:01156 01:05: l5 o 56 35 21.1121 
u 1 23 12.1 17 3',4 110116 10159:01 11:04:35 o 13 59 "· 2407 
51 1 23 32.1 "32.4 190116 00119: 10 OO:H:H • 1111 214 197 .UU 
52 o 23 U.5 17 "· 4 1t01H 03:55:00 04:10:00 • 151 211 1'4.1337 ,. o 23 11, 7 87 11.5 U01H 071H:U 07:»1U o 275 193 131,0943 

" o u 58, 1 17 07 .3 1'0116 1'141:06 20:0715' • 295 194 174. 7'91 
n l 23 07 .2 .. "·' 100116 00:11:01 00139:00 • 706 119 211.1379 
62 o u 14.3 " 21.2 100116 03:16:00 OJ143:50 • U19 191 uo.25n 
n o u 5'.1 16 U.7 200116 06:4l1SI 06:51:21 • 10'9 215 174. "" 64 1 22 47,9 .. J0,7 200116 09131111 09:49:0S o 721 111 135.2114 

" o U H.4 N 10.1 200116 U147 :00 15: 10:00 o 299 234 166,3717 
11 D UH,3 N 06.9 220116 03147100 03:47:00 • 1140 224 U0.3111 
10 D 22 19,I "u.s 130116 071Jl105 07153:06 o 437 207 16'.2111 
11 D 22 16. l " 4l UOIH 111U:Z8 11:31101 o 206 193 151.3121 

" l 22 11.1 " 55.6 220116 OJ:00100 03102:30 • 49 33 25.2634 

" D 21 43. 9 .. U,4 140186 04•"•41 04:51:31 • 23 14 21.nn 
100 l u 46,9 .. 31.6 240116 071'9111 071~0110 o 50 H 41,3SU 
101 D 11 41.1 H 16.S 240116 101041)0 10: 11: 10 o 202 139 213,9221 
104 D 11 '° " 11,9 2•0116 U:U130 11: •1110 o U1 203 170.UU 
105 l 11 Sl ., "· 9 24011& U109:00 16:2':01 o 1071 211 111. 9'Z3 
106 D 11 '4.1 .. 01.6 1•0116 U1J01l1 11141;04 o 15'1 216 114.1111 
107 1 21 37 ., 53. 9 2401M 21:3713' 21: 511U • 1000 101 201.4303 
101 D 21 35. 9 16 01.1 240116 23:2•: ll 23:•1:3' • 1101 219 113.1290 
no 1 21 34, 5 .. 11.9 150111 OJ1071ll Ol:lt1100 • no 190 201. 57ZO 
111 o 11 34,I H Zl,1 250116 03109:10 03:11101 • 28' 206 U4,0IH 
113 o 21 3). 9 1632 250111 061'4:'2 01 :03:'9 D 100 11 71.5320 
11' 1 21 31.1 "'º 1.l<>IU 01:411U 01:0:'2 o 38 u 24, 7065 
117 l 21 16, 9 16 41.2 230116 11:•0:21 U1'21U o 22 13 24 .2419 
119 l Z1 17 16 30,2 230111 U10J100 U:Ot100 o " 10 11,,101 
122 D 21 11,9 16 U.t UOlll 111U:)I 17:U.:OO o '" 213 199.1101 
123 D 21 U.1 11 13.3 150111 19:07:27 1':13130 " 1330 209 1'9 .1531 
us D 21 04 ,5 .. 09,5 250111 U:3l:l2 U:,•:ZI " 1519 215 169.975' 
126 l 21 O•.I 16 11 11019' 00:3':00 00:~1'7 • 9!2 230 170,2319 
127 D 21 04, 2 

16 'º·' 210116 01:50:12 03:08:20 • 435 217 124,9241 
130 1 11 01.6 16 43, 3 21019' 01:31:00 06:32:3• • 27 12 11.1327 
131 l 20 )2.1 H 0,1 210116 01:09:20 OI: 11:21 D 31 19 23,9694 
132 l 20 "·º H 41.1 110111 01:'3:'1 Ot:l21't o 19' 210 199.6667 
U4 o 20 43,4 16 'º .3 11019' 11~211"' 11:46:12 o 111 214 164,5153 
135 l 20 46.2 06 21, l 210116 13:21:00 13:U:•2 o 611 214 122.1500 
U7 D 20 06. 5 16 •5.2 110116 U:'41U 23113:02 • 1236 214 194 .1073 
U9 o 19 0.1 17 02.3 270116 O'tOltO 03:27:37 • 1136 227 203.2976 
uo D 19 "· 4 96 O.I 170116 07:22:)9 07:40:11 o 1316 233 201.S504 
142 D 19 23.3 11 o•.9 110116 14:29:00 14:41:27 o 1147 213 152.7117 
143 o 19 14 ·' 17 U.4 110116 11:01:00 ll1U:51 o 1413 114 191,0719 
144 D 19 2•.4 11 10.1 270101 19:>4:1' \t:49:0 • 1200 191 193.1699 
U5 D 19 'º" 01 n.1 27018' 22:'9:2• 23:01:37 • 263 212 115.2151 
14' D 19 50.0 17 17 .o 200116 01111: 13 01131:02 • 94' 209 244.39'1 
147 D 20 11. 4 17 13, l 210116 04:44:10 º''"'º' • 390 201 Ut.5057 
141 D 20 13.I 11 21,I 110116 06:>6:29 06:31:31 • 323 197 171.1163 



3. METODOLOGIA 

Para la realización de este trabajo se analizaron las 
muestras de zooplancton obtenidas durante las campañas 
oceanográficas PROIBE II, PROIBE III y PROIBE V, realizadas 
en el B/O Justo Sierra por el Instituto de Ciencias del Mar 
y Limnologia de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
cuyos responsables fueron los Maestros en ciencias Martin 
Merino I. y Enrique Lozano A. El primer crucero se realizó 
durante el verano de 1984 y se obtuvieron 38 muestras (Fig. 
2)¡ el crucero PROIBE III se efectuó en la primavera de 1985 
obteniéndose 56 muestras (Fig.3) y el tercer crucero se llevó 
a cabo en el invierno de 1985 recolectando un total de 59 
aueatras (Fig.4). Los tres cruceros se realizaron en las 
costas de Yucatán y Quintana Roo, México. 

Las muestras fueron obtenidas mediante arrastres oblicuos 
y superficiales, con una red tipo bongo de 60 cm de diámetro 
con redes filtrantes de 0.5 mm do abertura de malla y provista 
de un flujómetro para la cuantificación del volumen de agua 
filtrado. 

Las muestras obtenidas fueron fijadas en formol al 2\ 
neutralizado con borato de sodio. 

En el laboratorio se obtuvieron alicuotas del 25\ por 
medio de un fraccionador Folsom y se separaron todos los 
sifonóforos encontrados en esa submuestra. Posteriormente, los 
organismos obtenidos fueron identificados con la ayuda de las 
descripciones, los dibujos y las claves de trabajos como los 
de Sears (1953), Totton (1965), Daniel (1974) y Alvariño 
(1981) entre otros, y después los organismos fueron 
cuantificados; las ide~tificaciones dudosas fueron corregidas 
o confirmadas por el Dr. Philip Pugh, especialista en 
sifonóforos del Institute of oceanographic sciences, Deacon 
Laboratory, surrey, Inglaterra. Las ilustraciones de las 
especies identificadas que se presentan en los resultados 
fueron tomadas de los trabajos de Sears (1953), Totton (1965), 
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Daniel (1974) y carré (1979) y las sinonimias de las especies 
fueron tomadas de los trabajos de Biqelow (1911a), sears 
(1953) y Totton (1965). 

Para la cuantificación de los sifonóforos existen varios 
proble•a•, principalaente aquellos derivados de su propia 
aorfol09ia, ya que cuando son capturados, casi todos se 
fragaentan en aus diferentes partes. En el presente trabajo 
la• cuantificaciones se hicieron de la siguiente manera: para 
el caao de los cistonectes, loa cuales poseen un neuaatóforo 
pero no tienen nectóforoa, se consideró que babia una colonia 
de una eapecie por cada neuaatóforo encontrado; en el caso de 
loa fisonectea, loa cualea presentan neumat6foro y nectóforoa, 
se consideró que babia una colonia por cada neumatóforo, o 
por cualquier cantidad de nectóforos o brácteas de la •isma 
especie. De esto puede reaultar una subestimación de colonias 
ya que, aunque cada individuo sostiene un solo flotador, el 
nlhlero de nectóforos y br4cteas puedo ser variable y no hay 
foraa de saber a cuantas colonias correspondian los nectóforos 
y br4ctea• que so capturaron independientemente del número de 
neuaatóforos. En cuanto a los calic6foros, loa cuales no 
poseen neuaatóforos pero si noctóforos, tienen adelláa la 
particularidad de presentar en muchos casos la fase aexual 
libre (eudoxia) casi tan conspicua como la asexual (colonia 
poliq4strica) por lo que ambas fases so cuantificaron en el 
presente estudio. El número de eudoxias puede sobreestimarse 
debido a que no pueden distinguirse las que eran libre 
nadadoras de laa que aun estaban unidas a la colonia y ae 
deaprendieron durante o después de su captura. 

Por otro lado, cuando las eudoxias están fraccionadas en 
aua diferente• partea (brActeas y qonóforoa), para contarlas 
se consideró al número mayor entre brácteas y gonóforos; 
aunque nuevamente puede haber una sobreestimación de eudoxias 
cuando el número mayor encontrado corresponde a los gonóforos, 
ya que en algunos casos puede haber más de un gonóforo en cada 
br4ctea. 
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En la mayoria de las especies de la familia Diphyidae y 
Abylidae la colonia poliqáatrica posee un nectóforo superior 
y otro inferior; aqui se consideró al nllmero de colonias 
poliqáatricas toaando el número aayor entre nectóforos 
superiores y nectóforos inferiores, siendo qeneralmente mayor 
el de loa nectóforos superiores. En las especies de la familia 
Prayida• ae consideró coao número de organismos a la suma 
entre la• colonias poligástricas completas más los nectóforos 
encontrados. Por último, para la familia Hippopodiidae se 
consideró el número de nectóf oros encontrados como el número 
de colonias encontradas, aunque es posible recolectar más de 
un nectóforo por colonia y por lo tanto puede haber una 
aobreeatimaci6n. 

Para poder hacer coaparaciones entre las abundancias de 
organiaaoa encontrados en cada muestra se noraalizaron los 
datos a densidades expresadas coao núaero de organismos/1000 
•

1 de agua filtrada obtenidas mediante la fórmula: 

N 4000 •' 

1000 •' 
------------------- X (NM) vol. filtrado 

donde Nmn\1mero do organismos¡ 4, ooo se usa por haber examinado 
sólo un cuarto de la muestra original; vol. filtradoavolumen 
de agua que filtró la red de plancton (proporcionado por la 
Estación Puerto Morelos del Centro de Ciencias del Mar y 

Lianologia de la UNAM) y NM=nümero de organismos que se 
encontraron en la muestra. 

La distribución y la densidad de cada especie y de cada 
fase en el caso de los organismos del orden Calycophorae se 
ilustró con mapas en los que se señalaron con circulo& las 
estaciones en las que estuvo presente y la densidad se indica 
con el tamaño del circulo. Las densidades se agruparon en las 
siguientes clases de abundancia(# de org/lOOOm1

): 
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' clase Limite inferior Limite superior 
1 1 32 

2 33 243 

3 244 1024 

4 1025 3125 

5 3126 

Esta escala ea exponencial con una base que varió de 1 
a 5 la cual se elevó a la 5 potencia, por ejemplo, la tercera 
clase da abundancia va de 244 a 1024 o sea de 35 +1 a 45 y se 
consideró adecuada para observar las diferencias entre las 
densidades de los organismos obtenidas en las muestras, adem4s 
da qua en estudios de plancton no es imprescindible determinar 
cantidades exactas de organismos, sino más bien conocer los 
ordenes de magnitud y sus variaciones (Frontier, 1981), asi, 
los organismos serán considerados con abundancia minima, 
escasa, regular, elevada y máxima, de acuerdo con las 
respectivas clases especificadas. 

El indica de diversidad de los organismos se calculó con 
la fór11ula de Shannon-Wioner (Krebs, 1978): 

donde H' es el indice de diversidad expresado en "bits" (por 
usar a los logaritmos de base dos en la fórmula) y es el grado 
de incertidumbre involucrada en la predicción de la identidad 
de un individuo seleccionado al azar: p1=n/N: n1=número de 
organismos de cada especie: N=nümero total de organismos y 
S=número de especies. 

Usando la misma 
diversidad m4xima (Hmul 

fórmula se calculó el indice de 
y el indice de diversidad minima (Hminl 

-al primero supone que n1•n2 ••• =n1 y el segundo que la mayoria 
de los individuos pertenece a una especie y que sólo hay un 
representante de todas las demás especies. 
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También se calculó el Indice de Redundancia de Patten 
(Parsons, Takahashi y Hargrave, 1977) 

H,,.-H' 
R----------------H,,.-H,,.. 

Bl valor R varia entre O y 1, es semejante a un indice 
de do•inancia y nos da inforaación con la que podemos discutir 
la abundancia relativa de las especies. 

Se obtuvo tallbi•n el Indice de Afinidad de Renkonen 
(Si911oret y Santoyo, 1980) para poder caracterizar 
cualitativaaente a las coaunidades de sifonóforos en el 
espacio. Este Indice considera tanto a las especies comunes 
a do• estacione• de auestreo co•o a la abundancia de cada una 
de ellas utiliaando la sic¡uiente fóraula: 

A• t ain (a,b ••• x) 
donde A es el porcentaje de afinidad y t min es la suma de los 
porcentajes aenores de la• especies a, b ••• x comunes en dos 
auestras. 



4, RESULTADOS 

A partir del análisis taxonómico de los sifonóforos, se 
identificaron 33 especies pertenecientes a 6 familias y 18 
géneros. Se registraron 22 especies y un género en el crucero 
PROIBE II; en el PROIBE III 25 especies y en el PROIBE V 28 
especies y tres géneros. Las especies identificadas durante 
loa tres cruceros se presentan en la tabla 4, de acuerdo al 
orden taxonóaico adoptado por Totton (1965). 

Las abundancias de cada especie, como resultado de haber 
realizado loa cálculos para obtener las cantidades de 
organisaoa/1000 a' de agua filtrada, se proporcionan en las 
Tablas 5, 6 y 7. Para el caso de las especies de calicóforoa 
de las que se encontraron tanto colonias poliqástricas coao 
eudoxias, se tratan ambas fases por separado. 

La distribución y la abundancia de las diferentes 
especies y de las distintas fases en el caso de algunos 
calicóforos, se presenta a continuación, siguiendo el orden 
taxonómico de las especies. Para cada una de ellas se expone 
en primera instancia la distribución y la abundancia 
observadas en el presente trabajo, siguiendo el orden 
cronológico de los cruceros, de tal forma que se expone lo 
encontrado durante el verano de 1984, luego lo correspondiente 
a la primavera de 1985 y por último lo referente al invierno 
de 1986. En el caso de las especies en las que se hayan 
encontrado tanto colonias poligástricas como eudoxiaa, se 
tratan primero las colonias poligástricas de los tres cruceros 
y posteriormente las eudoxias. La abundancia se indica como 
ainiaa, escasa, regular, elevada y máxima, de acuerdo con lo 
especificado en la metodoloqia. Después se menciona brevemente 
la distribución mundial de la especie, luego se presentan 
datos sobre su distribución general en el Oceano Atlántico, 
y por último se tratan los trabajos realizados en zonas 

aledañas al área estudiada, siguiendo un orden de norte 
(Peninsula de Florida) a sur (desembocadura del Amazonas) • 
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Tabla 4. Especies de sifon6foros identificados en los cruceros 
PROIBE 11 1 III y V de acuerdo con el orden taxonómico 
adoptado por Totton (1965). 

Phylum Coelenterata 

Clase Hydrozoa Huxley, 1856 

Orden Siphonophora Eschscholtz, 1829 

Suborden cystonectae Haeckel, 1887 

Fa•. Physaliidae Brandt, 1835 

Physalia physalis Linnaeus, 1758 

Suborden Physonectae Haeckel, 1888 

Fam. Agalmidae Brandt, 1835 

Agalma okoni Eschscholtz, 1825 
A. elegans (Soars, 1846) Fewkes, 1880 
Haliste/!lllla rubrum (VO<Jt, 1852) 
Hanomia bijuga (Chiajo, 1841) 

Suborden Calycophorao Lcuckart, 1854 

Fam. Prayidao Kóllikor, 1853 

Amphicaryon ernosti Totton, 1954 
Amphicaryon sp. 

Fam. Hippopodiidae Kollikcr, 1853 

Hippopodius hippopus (FórskAl, 1776) 
Vogtia glabra Bigelow, 1918 

Fam. Diphyidae Quoy y Gaimard, 1827 

Sulculeolaria quadrivalvis Blainville, 1834 
s. turgida (Gcgcnbaur, 1853) 
s. chuni (Lens y van Riemsdijk, 1809) 
s. monoica (Chun, 1888) 
Diphyes dispar Chamisso y Eisenhardt, 1821 
D. bojani (Eschscholtz, 1829) 
Lensia multicristata (Moser, 1925) 
L. campanella (Moser, 1925) 
L. cossack Totton, 1941 
L. hotspur Totton, 1941 
L. subtilis (Chun, 1886) 
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L. meteori (Leloup, 1934) 
L. !owleri (Bigelow, 1911) 
Lensia spp. 
Muggiaea kochi (Will, 1844) 
Chelophyes appendiculata (Eschscholtz, 1829) 
EUdoxoides mitra (Huxley, 1859) 
E. spiralis (Bigelow, 1911) 

Fam. Abylidae L. Agassiz, 1862 

Ceratocymba leuckarti Huxley, 1859 
c. sagittata (Quoy y Gaimard, 1827) 
Abyla trigona Quoy y Gaimard, 1827 
A. haeckeli Lens y van Riemsdijk, 1908 
Abylopsis tetragona (Otto, 1823) 
A. eschscholtzi (Huxley, 1859) 
Bassia bassensis (Quoy y Gaimard, 1834) 
Bnneagonum hyal1num Quoy y Gaimard, 1827 
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Tabla s, .. Cantidad da alfondtoro• por cada 1000 m1 de 11u1 filtrad• en el cruc.ro l'ROII! II. 

PROillE 11 
ESPECIE ESTACIOll!S 7 8 9 10 11 12 u u 15 16 17 18 20 21 23 24 25 26 27 29 30 

t·tt:.~ o o o o o o o o o o o o o o u o o o o o o o o o o 
o o 12 o o 18 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

6mphic1H:llp o o o o 10 18 23 o o o o o o o o o o o o o o o o 29 u 
~ o o o 23 10 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

=rJIDt.wni o 29 o o o o 23 o o o o o o 15 o o o o o 59 o o 57 o 152 
CP o 29 o o o 18 o o o o 27 o 25 o o o o o o o 159 54 l9 15 o 

1 o o o o o o o o o 7Z o o o o o o o o o 119 o o o o o 
I!...~ CP 84 58 2l 3l lO 89 9l 101 o 12 U3 51 25 o o 12 o o o 119 318 211 209 190 zz 

! 42 43 38 23 uo 11 18 U• 'º o 80 113 25 " 13 o o o o 356 159 lU 114 175 130 
Lensh~ 28 14 o o 60 u o o o o o 28 o o o o o o o o o o o o 43 
.... S2lWl o o o 23 o o •5 o o o o 28 o 15 o o o o o o o o o o o 
.... .llWl!!!i: o l4 o 12 20 o o o o o o o o o o 12 o o o o o o 39 51 65 t:·= o o o 12 10 o o o o 21 o o o o o o o o o o 54 o o o 

42 1' 12 " o o u o o o o •9 ll 106 11 o o o o o 54 o o o 
L...19!!.l!r.!. 42 o o o o 18 o o o o o u 15 o o o o o o o o o ,. o 
~.wl!i o o o o o o o o 2Jl o o o o o o o o o o o 159 o o Z9 o 
~ app1ndlcul1t1 98 101 n 288 100 71 " 20J 231 215 2n 28 2l 15 26 23 o o o 291 o 54 171 117 130 
~.mlli.l CP 28 o 38 23 130 11 •I ll o o ll 85 " 31 u u " o o 119 159 163 247 17 174 

E 112 o 25 161 120 o 112 o o '19 212 51 7' " 13 58 o o o 111 o ,. o 117 152 

" .lilUll.l 
CP 42 58 38 81 uo 11 11• lO• o o 186 28 " 31 53 104 U7 o 170 119 954 651 º' JU 326 

...., E 42 29 o o lO o ~ o o o ll 114 o 61 o u o o o 59 636 434 190 321 174 
\Al Cuatocxpiba l!.!!UuU CP o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

E o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
alz1ll ilWJl.I CP o o o o o o o o o o 27 o 21 o o o o o o o o o o o o 
~~ CP 42 1' o 31 'º o '1 o o o o za " 15 o o o o o 119 o 211 19 o o 

E '3 o 21 2l •• " lJ o lJl o 17 Z8 " o o o o o o 59 159 ,. 19 15 o 
A.. 11cb1sholt•l CP 91 72 38 ID• 'º IJ o 11 o o 10< o o 15 u 12 o o o 171 o o 57 u 130 

E 8• 87 100 ., 110 18 '1 "' '" 11 30 81 •9 " 106 81 o o 170 594 o 54 19 117 22 
IWa !z!!1mW. CP 1' o o 13 20 o o o o o o o o 6 o o o o o o 636 380 152 17 22 

E o o 12 12 o 18 o o o o o o o 15 u o " o o o o 411 133 146 17 
&llD.!.Wlllll lluliwll CP o o o 12 o o o o o o o o o o o o " o o o o 54 19 15 o 

total 851 562 425 1005 1210 5Jl U• 1'21 2118 "º 1568 67' lll 381 H9 JU 3'4 340 2315 3339 31H 1931 1914 1651 

CP • colon111 poU1•1t.r1cu 
! • eudoaiH 
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Tabla 5.- Cont.lnuacidn. 

PIWIB! 11 

!SP!CIE ESTACIOll!S 33 34 35 36 37 38 o u 45 " 48 o 50 f t.ot. 

AulBWDl. o o o o o o o o o 121 o o 134 

tm~pop o o o o o 32 o o o 121 o o 183 
o o o o o 63 o o o o o o 161 

Vo1t.ifl= 5IDmi o o o o o o o o o o o o 33 
o 89 281 o 126 32 " o o o o o 922 

l!illllil1 l!i12K CP 19 133 70 145 63 63 o o o o o o 841 
E o o o 1•5 32 6) o o o o 119 o 552 

I!. .lia.l.W. CP 51 89 331 381 3'7 97 "' o o 121 337 109 oaz 
E " 89 702 508 30 161 295 o o 121 119 109 55'2 

~ 
o o o 145 63 32 o o o 121 o o 552 
o o o o 32 o o o o o o o 143 

t;. o .. o 218 o 97 o o o o o o 578 
o 89 o o 3Z o 118 o o o o o 3'2 e:m o o o o o o o o o o o o '24 
o o o o o o o o o o o o UI 

~~•ndicul1tt o o o o o o o o o o o o •23 
230 2:U 1403 511 ua 355 412 lt o o 2ll o uu 

~.milll CP 57 133 o o 316 32 o o o o o o 2185 

"' l o lll o o 'ºº o o o o o o o 27Z3 
~ L W.W.U CP 746 '22 210 1011 14'3 387 2 7' a o o 357 o tU7 
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4.1 Distribución y abundancia de las especies. 

Pbysalía physalis Linnaeus, 1758 
L4111ina I. Fig. 1 

Se encontró sólo en la estación 12 del crucero de 
primavera, que est4 ubicada al noreste de Progreso, Yuc., en 
aguas del Banco de campeche con abundancia escasa (Fig. 5). 

Daniel (1974) indica que es una especie frecuente y común 
en todos los mares tropicales. Ha sido encontrada en aguas de 
la Sonda del Misisipi por eurke (1975 a, b) quien la encuentra 
en esa zona como uno de los macrocelenterados más abundantes. 
Sears (1954) indica que es uno de los sifonóforos observados 
a6a a 111enudo en la superficie de las aguas del Golfo de 
M6xico. 

Agalma okeni Eschscholtz, 1825 
Lámina I. Fig. 2 

crystallomia polygonata Dana, 1858¡ Chun, 1897; Kawamura, 
1910/1911 
Agalma breve Huxley, 1859 
Crystallodes rigidum Haeckel, 1869 
crystallodes vítrea Haeckel, 1888 
crystallomia sp. Lena & van Riemsdijk, 1908 

Esta especie se presentó en los tres cruceros analizados; 
durante el efectuado en el verano, se recolectó en dos 
localidades, una frente a cancún (estación 13) y otra frente 
a la Isla Holbox (estación 48) con abundancias minimas (Fig. 
6); en el crucero realizado en la primavera se encontró en una 
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sola localidad situada frente a la Bahia del Espiritu santo 
(estación 79), con abundancia escasa (Fiq. 7), y en el crucero 
efectuado en el invierno se presentó en la estación 61, 
ubicada en la porción nororiental de la Plataforma de 
campeche, con abundancia minima (Fiq. 8). 

E• la especie m4s abundante de los aq4lmidos en el 
Atl4ntico sudoccidental (Alvariño, 1981) y tiene una' amplia 
di•tribución mundial. Es una especie .común en la zona 
epipel4qica de las regiones tropicales, templadas y sub4rticas 
(Alvariño, 1981; Daniel, 1974). Marqulia (1972) indica que 
pertenece a la categoria •ampliamente tropical•. Ha sido 
encontrada en la Sonda del Hisisipi (Burke, 1975a, b), en la 
parte occidental del Golfo de México (Alvariño, 1972), desde 
el este de la Florida hasta las Bahamas (Biqelow, 1918), en 
el Canal de Yucat4n (Gasea y Su4rez, 1989), en aquas cubanas 
(Ju4rez, 1965; Campos, 1981; Alvariilo, 1972) y en el Mar 
Caribe entre Haiti y Jaaaica, en el Golfo de Honduras y en la 
zona de Nicaragua (Alvariño, 1972; 1974). 
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Agalma elegans (Sars, 1846) Fewkes, 1880 
L4mina I. Fiq. 3 

Agalmopsis elegans Sara, 1846 
Agalmopsis sarsi Kolliker, 1853; Leuckart, 1853 
Agalma punctata: Leuckart, 1853 
Agal•a clavata Leuckart, 1853; 1854 
Agalma elagans Fewkea, 1880; 1881 
Agalma sarsii Fewkes, 1880 

Fue una especie un poco más comlln que su conqénere 
anterior en el 4rea de estudio; durante el verano tuvo una 
distribución escasa y fue observada en las estaciones 3, 8, 
38 y 48 que est4n ubicadas a todo lo larqo del área de estudio 
con abundancia minima (Fig.9); durante el crucero de la 
primavera se encontró agrupada en varias estaciones 
localizadas frente a las costas del norte de Quintana Roo 
(estaciones 35, 58, 62, 64, 65, 70 y 71) con abundancias 
minimaa y escasas (Fig. 10). En el invierno se presentó 
también con abundancias escasas en 4 localidades, tres frente 
a las costas del norte de Quintana Roo (110, 126 y 127) y la 
restante frente a la Bahia do la Ascensión (146) (Fig. 11). 

Ea una especie cosmopolita (Alvariño, 1981); Margulis 
(1972) la incluye en la categor1a •ampliamente tropical•; y 
aeqlln Daniel (1974) es muy comlln en las regiones cálidas de 
todos loa océanos. Ha sido registrada en el Golfo de México 
(Alvarifto, 1972), en aguas cubanas (Juárez, 1965) y en el Mar 
Caribe entre Cabo Gracias a Dios y Panamá (Alvariño, 1972) 
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H•li•t•1m• rubrum (Vogt, 1852) 

L4•ina I. Fig. 4 

Ag•l .. rubr• Vogt, 1852; 1854 

Ag•l110psis rubra Leuckart, 1853 

Ag•l .. rubru• Leuckart, 1854 

Agal•opais punct•t• Kolliker, 1853 

H•liste•• rubru• Huxley, 1859 

Agal110pais rubr• Schneider, 1899 

Stephano•i• rubra Biqelow, 1911; Totton, 1954 

Ellta especie ae encontró en el •ueatreo de la primavera 
en tr•• localidades oce4nicaa (61, 63 y 75) del norte de 
Quintana Roo con abundancias •inimaa (Fiq. 12) y en •l d• 
invierno ae recolectó en la estación 71 (Fiq. 13). 

Habita las regioneo c4lidas de todos los océanos 
(D•nial, 1974); •• ha encontrado en v1trias zonas del Atl4ntico 
Noroccidental (Biqelow, 1918; Marqulis, 1978), 

Hano•ia bijuga (Chiajo, 1841) 

L4•ina I. Fiq. 5 

Physsophora bijuga Delle Chiaje, 1841 

AnthellOdes canariensis Haeckel, 1869; Chun, 1888 

Ha1iste1U1a picta Metschnikoff, 1870; Chun 1888 

Stephanomia (Anthemodes) canariensis Metschnikoff, 1874 

Stephanomia pictum Metschnikoff, 1874 

Haliste11111a tergestinum Claus, 1878 

Agalmopais tragile Fewkes, 1882 

Anthemodes picta Haackel, 1888 

Haliste1U1a tragi1e·Haeckel, 1888 

CUpulita picta Haeckel, 1888¡ Bedot, 1896 

CUpulita tergestina Haeckel, 1888 

CUpulita tragilis Haeckel, 1888 

CUpulita canariensis Haeckel, 1888; Bedot, 1896 



Anthemodes ordinata Haeckel, 1888; Bedot, 1896 

CUpulita (Halistemma) pieta Chun, 1891 

CUpulita bijuga schneider, 1898 

Ai»thellOdes JJOseri Agassiz • Mayer, 1902 

stephanomia bijuga Bigelow, 1911 

Nanomia bijuga Totton, 1954 

Esta eapecie fue rara en el 4rea de estudio y se 
recolectó •ólo durante el crucero de primavera, en 4 

estaciones (4, 18, 19 y 52) ubicadas en el Banco de campeche 
y con abundancias que variaron de escasas a regulares (Fig. 
14). 

Es una especie normalmente abundante en los tres océanos 
(Alvariño, 1971; Daniel, 1974). Ha sido observada en el Golfo 
de M6xico por Vasiliev (1974) y Alvariño (1972) y en aguas de 
Miaiaipi por Burke (1975 a); también se ha observado en el 
Atl4ntico sur (Alvariño, 1968; 1981) • 

Alllphicaryon ernest1 Totton, 1954 

L4mina I. Fig. 6 

Se recolectó en sólo dos estaciones del crucero realizado 
en el invierno, una de ellas en la zona nororiental del Banco 
de campeche (estación 52), con abundancia minima y otra al sur 
de la Isla Cozumel (estación 147), con abundancia escasa (Fig. 
15). 

Es una especie que ha sido encontrada en el Canal de 
Yucatán (Gasea y Suárez, 1989) y en la vertiente del Amazonas 
(Alvariño, 1968). 
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Allph1caryon sp. 

En do• de los crucero• de este estudio se recolectaron 
eudoxia• que presumiblemente son del género Allph1caryon, •in 
eJlbargo, con la literatura disponible ha•ta el momento, aún 
no es po•ible identificar las eudoxia• de este género hasta 
nivel de especie. 

Durante el crucero de verano, la• eudoxias se presentaron 
di•tribuida• en la• estaciones 6, 7, 8, 29, 30 y 38, con 
abundancia• miniaaa y escasas (Fig. 16); en el crucero de 
invierno se observaron en la zona oriental del área estudiada 
desde PUerto Moreloa hHta la estación aá• septentrional y con 
abundancias •iniaa y escasa (Fig. 17). 

H1ppopod1us h1ppopus (FórakAl, 1776) 

L4•ina I. Fig. 7 

Gleba hlppopus FórskAl, 1776 

H. neapol1tanus Kólliker, 1853 

Polyphye• ungulata Haockol, 1888 

H. luteus Leloup, 1933 

Esta especie tuó poco comün y estuvo presente únicamente 
en la primavera y el invierno. En la primavera se recolectó 
en cuatro estaciones ubicadas frente a las costas de Quintana 
Roo ( 6 J , 7 o, 7 5 y 7 7) con abundancias ainimas y en una 
estación del Banco de campeche (22), con abundancia escasa 
(Fig. 18). Durante el invierno se recolectó trente a la Babia 
del Espiritusanto (estación 81), al sur de cozumel (estación 
74) y en otras estacior.es cercanas al borde de la plataforma 
(62, 102 y 108), con abundancias miniaas (Fig. 19). 

Esta especie tiene una amplia distribución mundial, y 
aparece comúnmente en los cinturones más cálidos de los .. res 
abiertos (Daniel, 1974). Es una especie clasificada por 
Margulis (1972) como •ampliamente tropical•. 
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Se ha observado en la parte occidental del Golfo de 
México (Alvariilo, 1972), en el Estrecho de Florida y la 
Corriente del Golfo hasta las Bahamas (Biqelow, 1918), en 
ague• de Miaisip1 (Burke, 1975 a), en la Corriente de Florida 
(Moore, 1953) en el canal de Yucat6n, (Gasea y Su6rez, 1989) 
en aquas del suroeste de cuba (Juárez, 1965), y en el 
Atl6ntico Sur por Leloup (1934), Alvarifto (1968, 1981) y 

Bjornberg (1971). 

Vogt1a glabra Biqelow, 1918 
L6aina I. Fiq. 8 

se presentó durante el crucero de verano en sólo do• 
eatacione• (134 y 135) ubicadas al noreate de la I•la de 
cozumal con abundancias miniaas (Fiq. 20). Durante el crucero 
del invierno fue observada en las eataciones 108, 137 y 147, 
ubicada• frente a las costas de Quintana Roo, presentando 
abundancias •1nimas y en un grupo de localidades en el borde 
nororiental de la Platarorma de Caapeche (51, 52, 61 y 62) con 
densidades ainiaas y escasas (Fiq. 21). 

Ha sido registrada en zonas batipeláqicaa del Atlántico, 
Indico y Pacifico (Daniel, 1974). En la región de la vertiente 
de Miaisipi ha sido registrada por Burke (1975 a); también en 
el Eatrecho de Florida y en la Corriente del Golfo hasta las 
Bahamas por Biqelow (1918). En el Atlantico Sur se ha 
encontrado desde el Ecuador hasta aproxiaadaaente los 40• S 
(Leloup, 1934¡ Alvari~o, 1981). 
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Sulculeolarla quadrlvalvls Blainville, 1834 
Lllaina I. Fiq. 9 

Sulculeolaria quadrldentata Quoy y Gaimard, (1833) 1834 
Bplbulia aurantiaca Vogt, 1851 
Díphyes quadrivalvis Gegenbaur, 1853 
Galeolarla aurantiaca Vogt, 1854 
Galeolaria quadrivalvis Lena ' van Riemsdijk, 1908; 
Biqelow, 1911¡ Moser, 1925 

Fue recolectada en la estación 46 del crucero de 
pri•avera ubicada hacia el borde nororiental del Banco de 
Ca•peche con la •inima abundancia (Fig. 22). No se registró 
en los otros dos cruceros. 

Esta especie se encuentra en regiones cálidas del 
Atlántico, Pacifico e Indico (Daniel, 1974). Se ha observado 
en aguas del Golfo de México (Alvariño, 1972), en la zona del 
Misisipi (Burke, l975a) y desde el Estrecho de Florida hasta 
las Bahamas (Bigelow, 1918). 

Sulculeolaria turgida (Gogonbaur, 185J) 
Lllmina I. Fig. 10 

Díphyes turgida Gegenbaur, 1853 
D. turgida Gegenbaur, 1854 
Galetta australis Bigelow ' Sears, 1937 
5ulculeolar1a turgida Totton, 1954 

LO• eje•plares de esta especie observados en el área 
estudiada se recolectaron únicamente durante el crucero de 
invierno en las localidades 143 y 144 ubicadas frente a la 
Bahia del Espiritusanto con abundancia minima (Fig. 23). 

Es una especie común en la región tropical del Atlántico, 
Indico y Pacifico (Daniel, 1974) y según Alvariño (1981), 
probablemente es la especie de Sulculeolaria más abundante en 
el Atlántico sudoccidental desde la Isla Ascensión hasta los 
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38º s. Leloup (1934) la recolectó en la costa americana al 
norte y al sur del ecuador; en la Corriente de Florida, Moore 
(1953) recolectó algunos ejemplares de esta especie en el 
invierno y la primavera. 

Sulculeolaria chuni (Lens ' van Riemsdijk, 1908) 
L4mina I. Fig. 11 

Galeolaria chuni Lena ¡ van Riemsdijk, 1908 
Galetta chuni Totton, 1932 

Durante el crucero realizado en el verano fué poco 
frecuente; en las costas de Quintana Roo se presentó en dos 
localidades, una ubicada al sur (estación 3) y otra al norte 
(estación 9) de la Isla Cozumel con abundancias minimas; 
también se observó en un grupo de estaciones situadas en la 
zona oriental del Banco de Campeche (27, 24, 43, 35, 34, 30, 
37 y 38) con abundancias que variaron de minimas a regulares 
(Fig. 24). En la primavera se presentó sólo en tres estaciones 
(71, 75 y 76) ubicadas en la zona más alejada de la costa 
entre Puerto Horelos y Bahia de la Ascensión (Fig. 25). En el 
invierno se presentó distribuida de manera irregular en 10 
estaciones del área de muestreo y con abundancias minimas y 

escasas (Fig. 26). 
Se presenta en aguas tropicales del Atlántico, Indico y 

Pacifico (Daniel, 1974). Ha sido registrada en el Golfo de 
México por Vasiliov (1974), en aguas de Hisisipi (Burke, 
1975a), en el Har Caribe entre Cabo Gracias a Dios y Panamá 
por Alvariño (1974) y también frente a la vertiente del 
Amazonas (Alvariño, 1968). 
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Sulculeolaria monoica (Chun, 1888) 
L6mina I. Fig. 12 

Epibulia monoica Chun, 1888 
Galeolaria monoica Bigelow, 1911 

Esta especie se presentó solo en dos estaciones del 
crucero realizado en la primavera de 1985, una de ellas 
ubicada frente a Puerto Morelos (estación 70), Quintana Roo 
y la otra frente a la Bahia del Espiritu santo (estación 81) 
con abundancias minimas (Fig. 27). 

Es una especie común en la región tropical de los océanos 
Atlántico, Pacifico e Indico (Daniel, 1974). Fue encontrada 
en el Golfo de México por Vasiliev (1974) y por Moore (1953), 
quien recolectó algunos especimenos aislados en la Corriente 
da Florida a lo largo del año. También ha sido observada por 
Bigalow (1918) en el Estrecho de Florida y en la zona entre 
las Bahamas y las Bermudas. 

Sulculeolaria sp 

No se logró saber a qué especies pertenocian estos 
ejemplares debido a su mal estado. Se recolectaron en el 
crucero del invierno en las estaciones 62 y 137 con abundancia 
minima (Fig. 28). 
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Diphyes dispar Chamisso & Eysenhardt, 1821 
Lámina 11. Figs. 13a y 13b 

Diphyopsis compressa Haeckel, 1888 
Doramasia picta Chun, 1892 
Eudoxia lessonii Eschscholtz, 1829 
cucullus doreyanus Blainville, 1834 
Ersaea lessoni Hayer, 1900 

Esta fué la especie más abundante en el presente trabajo. 
Durante el verano las colonias poligástricas se presentaron 
en algunas estaciones distribuidas hacia el borde oriental del 
Banco de Campeche (estaciones 25, 26, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 
37 y 38) la zona norte de Quintana Roo (estaciones 13 y 14) 
y al norte y sur do cozumel (estaciones 3 y 8), con 
abundancias que variaron de minimas a escasas (Fig. 29). En 
la primavera las colonias poligástricas estuvieron 
distribuidas azarosamente en la zona de muestreo; sus 
abundancias variaron de minimas a elevadas, y las mayores se 
observaron en la zona occidental del Banco de Campeche (Fig. 
30). En el crucero del invierno fueron muy frecuentes, 
presentándose en la mayor parte de las estaciones de muestreo; 
sus abundancias variaron de minimas a máximas, presentándose 
las más elevadas en la parte central del Banco en Campeche 
frente a Progreso, Yucatán (Fig. 31). Las eudoxias de esta 
especie estuvieron distribuidas, en el crucero del verano, a 
lo largo del borde oriental del Banco de campeche (estaciones 
12, 24, 36, 37, 38 y 49) con abundancias minimas y escasas 
(Fig. 32). Durante el crucero realizado en la primavera, las 
eudoxias se presentaron en dos grupos, el primero ubicado 
frente a las costas del norte de Quintana Roo (estaciones 65, 
68 y 70), y el segundo en toda la región de muestreo 
correspondiente al Banco de campeche, con abundancias que 
variaron de escasas a máximas (Fig. 33). En el invierno las 
eudoxias estuvieron ampliamente distribuidas en toda la zona 
de muestreo con abundancias que variaron de minimas a máximas; 
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las mayores se presentaron en la zona central costera del 
Banco de Campeche (Fig. 34). 

D. dispar ea una especie común que aparece con abundancia 
en las regiones tropicales del Atlántico, Indico y Pacifico 
(Daniel, 1974; Alvariño, 1981). Está ampliamente distribuida 
en el Mar caribe y el Golfo de México, siendo más abundante 
en ésta última zona y es siempre menos abundante que Diphyes 
bojani (Alvariño, 1974). Ha sido encontrada en el Golfo de 
M6xico (Vasiliev, 1974), en la Corriente de Florida (Moore, 
1953; Moore et al 1953; Bigelow, 1918) y en aguas de Misisipi 
(Burle.e, 1975a). En el Canal de YucatAn fué registrada por 
Gasea y Su4rez (1989), en aguas cubanas por Juárez (1965) y 
caapos (1981), en el Mar caribe por Michel y Foyo (1976) y 
Alveriño (1974), en aguas venezolanas por Bjornberg (1971), 
y frente a la desembocadura del Amazonas por Alvariño (1968). 

Diphyea bojani (Eschscholtz, 1829) 
L4aina II. Fige. 14a y 14b 

?Diphyea ••rrata Chun, 1888,1897 

se presentó como la segunda especie más abundante, fué 
también muy frecuente en el área de muestreo y se encontraron 
tanto colonias poligástrlcas como eudoxias. Durante el verano, 
las colonias poligástrlcas estuvieron ampliamente distribuidas 
en el 4rea muestreada, se registraron en casi todas las 
estaciones excepto en algunas ubicadas en los alrededores de 
Cabo Catocha (estaciones 11, 16, 17, 20, 21, 23, 44, 45 y 47); 
sus abundancias variaron de minimas a regulares (Fig. 35). En 
la primavera tuvieron una amplia distribución tanto en la 
franja central del Banco de Campeche como a lo largo de las 
costas de Quintana Roo, desde Cabo Catoche hasta Bahia del 
Espiritu Santo, y sus densidades variaron de minimas a 
elevadas. No se observó en las estaciones del Banco de 
campeche ubicadas cerca de las costas de Yucatán (Fig. 36). 
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Durante el invierno se presentó en casi todas las estaciones, 
ausentándose solo en cuatro estaciones del Banco da caapacha 
(16, 43, 52 y 98); sus abundancias variaron de minimaa a 
reqularea (Fig. 37), 

Para esta especie las eudoxiaa fueron menos frecuentes 
y abundantes que las colonias poligástricas; sus 
di8tribuciones y su abundancia coinciden de manera general con 
las observadas para las colonias poligástricas, salvo que 
durante el periodo de invierno sus densidades variaron de 
ainiaaa a elevadas (Figs. 38, 39 y 40). 

Esta especie aparece con gran abundancia en las regiones 
tropical y subtropical del AtUntico, Indico y Pacifico 
(Daniel, 1974). Alvariño (1972) la refiere como una especie 
ampliamente distribuida en el Golfo de México y el Mar caribe. 

Ha sido encontrada en el Golto de México (Vasiliev, 
1974), en aguas de Hisisipi (Burke, 1975a), en la corriente 
de Florida (Bigelow, 1918¡ Moore, 1953¡ Moore et al 1953) y 
desde las Bermudas hasta las Bahamas (Bigelow, 1918). En el 
Canal de Yucatán tue registrada por Gasea y Suárez (1989); en 
aguas cubanas la encuentran Juárez (1965) y Campos (1981), en 
el Mar Caribe la encuentran Michel y Foyo (1976). Alvariño 
(1974) la encuentra entre Cabo Gracias a Dios y Panamá y 

frente a la desembocadura dol Amazonas 
(Alvariño, 1968); Bjórnborg (1971) la registra para aguas 
venezolanas y Leloup (1934) la encuentra en el Atlántico desde 
los 20º N hasta los 37° s. 
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Lensia multicristata (Moser, 1925) 
L6aina II. Fig. 15 

Galeolaria multicristata Mo•er, 1925 
Diphyes bigelovi Browne, 1926 
Lensia profunda Totton, 1936 

FU6 una e•pecie rara en el 4rea de estudio, se recolectó 
~nica .. nte durante el periodo de primavera en la estación 36, 
ubicada en la región del borde centro-oriental del Banco de 
caapeche con la ainima abundancia (Pig. 41). 

Ea una e•pecie co••opolita, abundante en regione• 
teapladaa y c4lidas océanicae (AlvarU\o, 1981). Ha sido 
encontrada en el Golfo de México por Vaailiev (1974) y por 
Alvariflo (1972); en el canal de YucaUn fue observada por 
Gasea y Sullrez (1989) y en la vertiente del Allazona• por 
Alvariflo (1968). 

Lftnsia campanella (Moser, 1925) 
l'.Aaina II. Fig. 16 

Galeolaria ca.panella Moser, 1925 

Esta especie se recolectó durante los tres crucero• 
analizados con una distribución dispersa en el 4rea de 
estudio. En el verano se presentó en 10 estaciones con 
abundancias ainimaa y esca•as (Fig. 42). En la primavera se 
observó con las mismas abundancias en seis localidades (Fig. 
43) y en el invierno ocurrió en sólo cinco estaciones con 
abundancias minimas y escasas (Fig. 44). 

Esta especie se distribuye en aguas tropicales de loa 
océanos Atl4ntico, Indico y Pacifico (Daniel, 1974). Ha •ido 
encontrada en el Golfo de México (Vasiliev, 1974), en la zona 
del Misisipi (Burke, 1975a), en aguas cubanas (Ju6rez, 1965 
y Campos, 1981), en el Canal de Yucatán 
1989), en aguas Venezolanas (Bjornberg, 
vertiente del Amazonas (Alvariño, 1968). 

(Gasea y Su4rez, 
1971) y en la 
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Lensia cossack Totton, 1941 
L4mina II. Fig. 17 

Diphyes subtiloides Browne, 1926 

Esta especie se presentó escasamente distribuida en el 
área estudiada durante los tres cruceros. En el verano se 
recolectó en las estaciones 6, 9, 14 y 16 , agrupadas en la 
zona frente a Cancún y Puerto Morelos y en la estación 37 

ubicada al norte del Banco de Campeche con abundancias 
ainimas y escasas (Fig. 45). En el muestreo realizado en la 
primavera se capturó en las estaciones 35, 37 y 64 situadas 
en la parte oriental del Banco de campeche, y en la estación 
72 ubicada entre la Isla cozumel y la costa de Quintana Roo 
con abundancias minimas (Fig. 46). Durante el invierno la 
distribución general de esta especie fuó más amplia que en los 
otros dos periodos; ruó observada a lo largo de la zona 
oceánica del área de estudio en 13 estaciones, presentando 
abundancias que variaron de m1nimas a escasas (Fig. 47). 

Esta especie aparece en las regiones tropicales y 
subtropicales del Atlántico, Indico y Pacifico (Daniel, 1974). 
Vasiliev (1974) la encuentra en ol Golfo de México y Moore 
(1953) en la Corriente de Florida. En el Canal de Yucatán fué 
encontrada por Gasea y suárez (1989) y en aguas cubanas fué 
encontrada por Juárez (1965) y por Campos (1981); Alvariño 

(1972) la encuentra frente a Haiti. 

Lensia hotspur Totton, 1941 
L4mina II. Fig. 18 

L. hotspur Totton, 1954 

En el crucero de verano, esta especie se presentó a lo 
largo de la zona oceánica y cerca del borde nororiental del 
Banco de Campeche con abundancias minimas al sur de los 22°N 
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y escasas al norte de dicha latitud (Fiq. 48). No se observó 
durante •l crucero de priaavera y durante el de invierno se 
presentó en solo dos estaciones, una al sur de cozumel 
(estación 147) y la otra en el aarqen nororiental del Banco 
de Caapeche con abundancia• ainiaas (Fiq. 49). 

Se9\ln lo encontrado por Alvariño (1981), esta especie 
parece tener una tendencia tropical en el Atlántico, mientras 
que en el Pacifico tiene una distribución más amplia. En el 
Golfo de México fu6 encontrada por Va•iliev (1974) y Alvariño 
(1972; 1974) la observa ampliamente distribuida en el caribe 
y Golfo de México. En el canal de Yucatán fué registrada por 
Gasea y suárez (1989). 

LenaJa aubtJlJa (Chun, 1886) 
Lámina II. Fig. 19 

Honophyes JrregularJs Chun, 1885 
Honophyes gracilis Chun, 1885 
Diphyes subtilis Chun, 1886 

Esta especie se recolectó en loa tres cruceros; en el de 
verano se presentó en las estaciones 6 y 7 ubicadas al noreste 
d• cozumel, en la 13, localizada frente a Canc\ln y en las 
estaciones 26, 34, 37 y 43 que se encuentran en la reqión 
oriental del Banco de campeche con densidades minimas y 

escasas (Fig. 50). En el crucero de la primavera se presentó 
sólo en dos estaciones ubicadas una al oeste de Cozumel y otra 
al noreste de Cabo catoche, Quintana Roo con abundancia miniaa 
(Fig. 51). En el crucero llevado a cabo durante el invierno 
se capturó sólo en una estación ubicada en la zona del borde 
nororiental del Banco de campeche con la minima abundancia 
(Fi9, 52). 

se encuentra en regiones tropicales y templadas del 
Atlántico, Indico y Pacifico (Daniel, 1974). Fué encontrada 
ampliaaente distribuida en el Atlántico por la expedición 
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•Meteor• (Leloup, 1934). En el Golfo de México fue encontrada 
por Vasiliev (1974), en la zona de Misisipi por Burke (1975a) 
y •n la Corriente de Florida por Moore (1953). En el Canal de 
Yucatán fué registrada por Gasea y suárez (1989), en aquas 
cubanas fue encontrada por Juárez (1965) y campos (1981); 
frente al Canal de Panamá la reqistra Alvariño (1972) y la 
misma autora (1972) la observa en el Mar Caribe y (1968) en 
aquas da la vertiente del Amazonas. 

Len•1• meteori (Leloup, 1934) 
L6mina II. Fiq. 20 

Galetta 118teori Leloup, 1934 
Len•1a .. teor1 Totton, 1954 

Se recolectó con una distribución semejar.te en los 
cruceros realizados durante el verano y el invierno, 
presentándose en varias estaciones localizadas en la parte 
oriental de la Peninsula y del Banco de Campeche con 
abundancia• minimaa y escasas y siendo un poco más abundante 
durante el verano (Figs. 53 y 54). 

Se distribuye en la r.eqión tropical del Atlántico e 
Indico (Daniel, 1974); vasiliev (1974) la encuentra en el 
Golfo de México. 
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Lensi• lottl•ri (Bigelow, 1911) 

L6Jlina II. Fig. 21 

Diphyes lottleri Bigelow, 1911 

!ata eapecie se presentó en los tres cruceros con una 
diatribución eacaaa. ourante el crucero de verano se recolectó 
frente a la Bahia da la Ascensión (estación 2), al norte de 
Co1uael (aatación 8) y al este y noreste de Cabo Catoche 
(eatacion•• 15, 16 y 29) con abundancias minimas y escasas 
(Fig. 55). DUrante la priaavera se presentó con una 
diatribución aeaajanta a la del crucero anterior, pero sus 
abundancias fueron ainiaaa en todas laa localidades (Fig. 56). 

En el invierno •• diatribuyó a lo largo del borde oriental 
y nororiental del Banco da campeche en las estaciones 52, 63, 

80, 106, 125 y 127, con abundancias minimas y escasas (Fiq. 
57). 

se encuentra distribuida en regiones tropicales y 
aubtropicalea del At1'ntico, Indico y Pacifico (Daniel, 1974). 

Ha sido encontrada en la Corriente de Florida por Moore 
(1953), en el Golfo da Mexico por Alvariño (1972), desde el 
••trecho de Florida hasta las Oahama• por Digelow (1918), en 
el Canal da Yucat4n por Gasea y Su6roz (1989) y en la zona 
entre Cabo Gracias a Dios y Panaa6 por Alvariño (1974). 

Lenda •PP 

La• aalas condiciones de estos ejemplares no permitieron 
identificar la• especies. Se recolectaron en el crucero 
realizado en al invierno en las estaciones 137, localizada al 
sureste de la Isla Cozumel y 82, ubicada en el borde 
nororiental del Banco de Campeche (Fig. 58). 
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Hugglaea kochl (Will, 1844) 
Lámina II. Fig. 22 

Dlphyes kochll Will, 1844; Busch, 1851; Claua, 1884; 
Stiasny, 1911, 1912 
Huggiaea pyramldalis Busch, 1851 
Huggiaea kochii Chun, 1882, 1888, 1892; Fewkea, 1884; 

Graeffe, 1884; Chun, 1885; Claus, 1885; Haeckel, 1888, 
Schneider, 1898; Stiasny, 1911, 1912; Moaer, 1925; 
Rusaell, 1934 

Honophyes primordialls Claus, 1874; Chun, 1882, 1885 
~rsaea pyramidalls Busch, 1851 
l'udoxia eschscholtzli ausch, 1851; Leuckart, 1853; chun, 
1882, 1888, 1892. 

Esta especie se recolectó en dos de los cruceros 
estudiados. En el verano so presentó sólo en las estaciones 
11, ubicada frente a Chakmochuk y 25 y 29 situadas al noreste 
de Cabo catoche con abundancias m1nimas y escasas (Fig. 59). 
En el invierno fué también muy poco !recuente recolectAndoae 
sólo en cinco localidades ubicadas frente a las costas del 
extremo nororiental do la Poninsula (estaciones 115, 117, 131, 
132 y 134) y en las estaciones 14 y 45 ubicadas en el Banco 
de Campeche con abundancias que oscilaron de m1nimas a 
regulares (Fig. 60). 

Alvariño (1981) indica que es una especie con 
distribución ner1tica tropical. Esta especie fué recolectada 
en varias localidades entre los 20º N y los 25º S por la 
expedición •Meteor• (Leloup, 1934). Vasiliev (1974) la 
encuentra en el Golfo de México y Burke (1975a) en aguas de 
Miaisipi. Alvariño (1972) la registra como abundante frente 
a la costa occidental de Florida y también frente a Honduras 
y Nicaragua; Alvariño (1974) la encuentra en el Mar caribe y 
en otro trabajo (Alvariño, 1968) la observa frente a la 
desembocadura del Amazonas. En aguas venezolanas es encontrada 
por Bjornberg (1971). 
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Chelophyes appendiculata (Eschscholtz, 1829) 
Lámina II. Figs. 23a y 23b 

Diphyes appendiculata Eschscholtz, 1829; Bigelow, 1911 

D. elongata Hyndman, 1841 
D. siaboldii Kolliker, 1853; Kefferstein & Ehlers, 1861; 

Moser, 1925 
D. acu•inata Leuckart, 1853; Gegenbaur, 1859 
D. gracilis Gegenbaur, 1854 
D. bipartita Costa, 1836¡ Chun, 1888; Mayer, 1900 
D. elongata Haeckel, 1888 
Chelophyes appendiculata Totton, 1932, 1954; Bigelow ' 

Sears, 1937 
Eudoxia campanula Leuckart, 1853; Chun, 1888; Müller, 

1871; Lens ' van Riemsdijk, 1908 
E. massanensis Gegcnbaur, 1854 
Eudoxoides sagittata Huxloy, 1859 
Eudoxia russelli Totton, 1932 
Chelophyes appendiculata Totton, 1954 

Esta especie ocupó el sexto lugar en abundancia global 
en el presente trabajo. En ol verano so presentó en casi toda 
la zona de muestreo y sólo estuvo ausente en ocho estaciones 
aledañas a Cabo Catoche; sus abundancias variaron de minimas 
a elevadas (Fig. 61). En la primavera se distribuyó 
ampliamente en toda el área de estudio excepto en 18 
estaciones cercanas a las costas de Yucatán y al noreste de 
Cabo Catoche; sus abundancias variaron de minimas a regulares 
(Fig. 62). En el invierno se recolectó esta especie más 
frecuentemente que en los dos cruceros anteriores, abarcando 
su distribución casi toda la zona estudiada; su abundancia 
varió de minima a regular (Fig. 63). Sólo se encontraron 
eudoxias de esta especie en la estación 59 del crucero de 
primavera, localizada cerca de la Isla Mujeres, con abundancia 
escasa (Fig. 64). 

Es una de las especies de sifonóforos más abundantes y 
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habita las regiones templadas y cálidas del Atlántico, Indico 

y Pacifico (Daniel, 1974; Alvariño, 1981). Leloup (1934) la 
considera muy común en el Océano Atlántico y Alvariño (1972) 
indica que está ampliamente representada en el Golfo de México 
y en el Mar Caribe; también fué registrada por Vasiliev (1974) 
en el Golfo de México. En la Corriente de Florida es 
registrada por Biqelow (1918), Moore (1953), Moore et al. 
(1953) y Moore y corwin (1956); en aguas de Misisip1 es 
observada por Burke (1975a). Desde las Bermudas hasta las 
Bahamas es recolectada por Biqelow (1918), en el Canal de 
Yucatán por Gasea y Suárez (1989), en aguas cubanas por Juárez 
(1965) y Campos (1981), en el Mar Caribe por Michel y Foyo 
(1976), entre Cabo Gracias a Dios y Panamá por (Alvariño, 
1974), en aquaa venezolanas por Bjornberg (1971) y en la 
vertiente del Amazonas es registrada como una de las especies 
•4• abundantes por Alvariño (1968). 

Eudoxoides mitra (Huxley, 1859) 
Lámina III. Figs. 24a y 24b 

Diphyes mitra Huxlcy, 1859 
Diphyes gracilis Bedot, 1896 
Diphyopsis diphyoidas Lena & van Riomsdijk, 1908 
Diphyopsis mitra Bigolow, 1911 
Eudoxoides mitra Totton, 1932 

Esta especie fué una de las más abundantes en este 
estudio. En el verano, las colonias poligástricas se 
presentaron con una distribución moderadamente amplia a lo 
largo de la zona de muestreo, con abundancias que variaron de 
m1nimas a regulares (Fig. 65). En el crucero realizado durante 
la primavera, se presentó en 19 estaciones que abarcan parte 
del Banco de Campeche y las costas de Quintana Roo, desde Cabo 
Catoche hasta la Bah1a del Espiritu Santo, con abundancias 
•1nimas y escasas (Fiq. 66). En el invierno se observaron con 
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una amplia distribución, sobre todo en las regiones océanica 
y del borde de la plataforma en el 4rea de estudio; sus 
abundancias fueron generalmente escasas pero se observaron en 
algunas localidades con abundancias minimas y regulares (Fig. 
67). 

Las eudoxiaa de B. mitra fueron menos frecuentes que las 
colonias polig4stricas; en el verano, se recolectaron en menos 
de la mitad de las estaciones de muestreo con una distribución 
reatrinqida y abundancias que variaron de minimas a regulares 
(Fig. 68). En la primavera se recolectaron en algunas 
estaciones distribuidas irregularmente en el área de muestreo 
(Fig. 69) con abundancias que variaron de minimas a regulares; 
en el invierno, las eudoxias de esta especie fueron mlis 
frecuentes que en las épocas anteriores y al igual que las 
colonias polig4stricas fueron más comunes hacia la parte 
nororiental del Banco de Campeche y sus abundancias variaron 
de minimas a regulares (Fig. 70). 

Es una especie que aparece en elevado número dentro de 
las regiones tropicales del AtUntico, Indico y Pacifico 
(Daniel, 1974). Alvariño (1972) indica que está ampliamente 
distribuida en el Golfo de México y el Mar Caribe. Ha sido 
también encontrada en el Golfo de México (Vasiliev, 1974), en 
el Atl4ntico Noroccidental (Bigelow, 1918), en la Corriente 
de Florida (Moore, 1953, Meare et al, 1953 y Moore y corwin, 
1956), en el Canal de Yucatán (Gasea y Suárez, 1989), en aguas 
cubanas (Ju4rez, 1965), en el Mar Caribe (Michel y Foyo, 
1976), entre Cabo Gracias a Dios y Panamá (Alvariño, 1974), 
en aguas venezolanas (Bjonberg, 1971) y frente a la 
desembocadura del Amazonas (Alvariño, 1968). 
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lfudoxoides spiralis (Bigelow, 1911) 
L4mina 111. Figs. 25a y 25b 

Diphyes spiralis Bigelow, 1911 
Huggiaea spiralis Moser, 1925 
lfudoxoides spiralis Totton, 1932; Bigalow ' Sears, 1937 

ru• la espacie qua ocupó el cuarto lugar en abundancia 
y en laa muestras se presentaron tanto colonias poligástricas 
como eudoxiaa. En cuanto a la• colonias poligástricas, en al 
crucero de verano se recolectaron en casi toda la zona de 
muestreo excepto en las estaciones 11, 21, 45, 47, 48 y 50 
cercanas al Cabo catoche e Isla Holbox; su abundancia varió 
entre miniaa y elevada, presentando sus aayores densidades en 
el norte del Banco de campeche (Fig. 71). En la primavera •• 
presentaron con aanor frecuencia y abundancia que durante el 
muestreo de verano, su distribución rué aaplia a lo largo de 
las costas da Quintana Roo, presentándose además en algunas 
localidades ubicadas hacia el borde central del Banco de 
campeche; salvo por algunas estaciones de muestreo aisladas, 
no aa observó a E. spiralis en una extensa zona del Banco de 
Campeche y del noreste da Cabo Catoche; sus abundancias 
variaron da minimas a regulares (Fig. 72). Durante el invierno 
se presentó distribuida en casi toda la zona de muestreo con 
excepción de 14 estaciones; au abundancia en este periodo 
varió de minima a regular (Fig. 73). 

Las eudoxias fueron, en general, menos frecuentes y 
abundantes que las colonias poligástricas; en el verano se 
distribuyeron moderadamente en el área, tanto en el borde 
oriental del Banco de campeche, como en algunas localidades 
de las costas de Quintana Roo, con abundancias que variaron 
de minimas a regulares (Fig. 74). En la primavera ae 
presentaron sólo en 14 estaciones dispersas en el área de 
muestreo con abundancias que variaron de minimas a regulares 
(Fig. 75); en el invierno se recolectaron con una distribución 
amplia en la zona de muestreo presentando abundancias que 
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variaron de minimas a regulares (Fig. 76). 
Esta especie habita las regiones tropicales de los 

océanos; Leloup (1934) indica que es abundante en las aguas 
c4lidas de las regiones tropicales del Océano Atlántico. 
Alvariño (1972) la encuentra abundante en el Golfo de México 
y en el Mar Caribe. Ha sido recolectada por Vasiliev (1974) 
en el Golfo de México, en la Corriente de Florida por Moore 
(1953) y Moore et al. (1953), en el Estrecho de Florida y la 
rec¡ión noroccidental de la Corriente del Golfo por Bigelow 
(1918), en aguas de Misisipi por Burke (1975a), en el Canal 
de Yucat4n por Gasea et al (1986), en aguas cubanas por Juárez 
(1965), en el Mar caribe por Michel y royo (1976), entre Cabo 
Gracias a Dios y Panamá por Alvariño (1974), frente a la 
desellbocadura del Amazonas por Alvariño (1968) y en aguas 
venezolanas por Bjornberg (1971). 
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ceratocymba leuckarti (Huxley, 1859) 

Lámina III. Figs. 26a, 26b, 26c y 26d 

Abyla leuckartii Huxley, 1859; Agassiz & Mayer, 1902; 
Lena & van Riemsdijk, 1908; Bigelow, 1911, 1918, 1919; 
Moser, 1913, 1925; Kawamura, 1915; Browne, 1926; Leloup, 
1932; Totton, 1932 
Enneagonum leuckartii Schneider, 1898 
?Abyla leuckartii Totton, 1925 

Fué una especie poco común en el área estudiada. Las 
colonias poligástricas de esta especie se recolectaron, 
durante el invierno en las estaciones 63, 78 y 107, ubicadas 
en la región nororiental del área de muestreo, y en la 
estación 139, ubicada frente a la Bahia de la Ascensión, 
Quintana Roo; en todos los casos se presentó con abundancias 
minimas (Fig. 77). No se observaron colonias poligástricas de 
esta especie en la primavera y el verano. 

Las eudoxias se recolectaron durante el muestreo de 
verano en la estación 38 ubicada en el borde nororiental del 
Banco de campeche con abundancia minima (Fig. 78), en la 
primavera, se observaron en la estación 19, situada en la 
parte central del Banco de Campeche con una abundancia minima 
(Fig. 79). En el crucero de invierno, las eudoxias de c. 
leuckarti tuvieron una distribución restringida a las 
estaciones 62, 123, 125, 126 y 139 situadas en la región 
oriental de la zona de muestreo con abundancias minimas y 

escasas (Fig. 80). 
Se presenta en los cinturones cálidos de los tres mayores 

océanos (Daniel, 1974). En su estudio del Atlántico 
Sudoccidental, Alvariño (1981) indica que presenta una 
distribución tropical; Bigelow (1918), la observa en el 
Atlántico Noroccidental; Moore ( 1953) la encuentra en la 
Corriente de Florida y Burke (1975a) la registra en aguas 

cercanas a la desembocadura del Misisipi. Gasea y Suárez 
(1989) la encuentran en la zona del canal de Yucatán, Juárez 
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(1965) y Campos (1981) la registran en aguas cubanas, Micbel 
y Foyo (1976) la encuentran en el Mar caribe y Alvarifto (1968) 
la observa en la vertiente del Amazonas. 

Ceratocymba sagittata (Quoy ' Gaimard, 1827) 
Lámina III. Figs. 27a, 27b, 27c y 27d 

Cyllba sagittata Quoy 'Gaimard, 1827, 1829; Escbscholtz, 
1829; Leaaon, 1843 
Nacella sagittata Blainville, 1830, 1834 
Diphyes cymba Quoy ' Gaimard, 1834 
Diphyes nacelle Quoy ' Gaimard, 1834 
Ceratocyllba spectabilis Chun, 1888 
Ceratocymba sagittata Chun, 1888, 1897; Bedot, 1904; 
Bigelow, 1918, 1931; Bigelow' Sears, 1937; Browne, 
1926; Leloup, 1932, 1933, 1934; Moser, 1911, 1912, 
1913,1925; Totton, 1925, 1932, 1936. 
Enneagonum sagittatum Schneider, 1898 
Abyla leuckart11 Agassiz ' Mayer, 1902 

Sólo se recolectaron eudoxias de esta especie y durante 
el crucero del invierno, en la estación 52 ubicada en la 
región nororiental del área estudiada con abundancia miniaa 
(Fig. 81). 

Aparece en las regiones tropical y aubtropical de loa 

tres océanos (Daniel, 1974). Margulis (1972) indica que en el 
Atlántico presenta una distribución ampliamente tropical. 
Alvariño (1981) la encuentra como la especie más abundante del 
género Ceratocymba en el Atlántico suroeste. Burke (1975a) la 
registra en aguas de Misisipi; Bigelow (1918) la observó en 
la región noroccidental del Atlántico y Leloup (1934) 
recolectó un ejemplar frente a la costa sur de Africa. 
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Abyla trigona Quoy & Gaimard, 1827 
L!mina IV. Figs. 28a y 28b 

Abyla trigona Quoy & Gaiaard, 1827; Gegenbaur, 1859, 
1860; Lens & van Riemsdijk, 1908; Bigelow, 1911, 1918; 
Moser, 1925; Moore, 1949 
?Abyla trigona Eschscholtz, 1829; Blainville, 1830, 1834; 
Chun, 1888, 1897¡ Haeckel, 1888¡ Fewkea, 1889; Schneider, 
1898; Bedot, 1904; Moaer, 1912; Kawamura, 1915; Browne, 
1926; Leloup, 1932, 1933, 1935; Totton, 1932 
?Alllphiroa alata Blainville, 1830, 1834; Huxley, 1859; 
Chun, 1888, 1897; Lena & van Rieaadijk, 1908 
Diphyes abyla Quoy & Gaiaard, 1834 
Abyla car1na Haockel, 1888 
?Alllphiroa carina Haockel, 1888 

Esta especie rué rara en este estudio aunque se presentó 
en los tres cruceros. En el de verano se recolectó en las 
estaciones 13 y 15 ubicadas al oate de Cabo Catoche con la 
miniaa abundancia (Fig. 82); en la primavera sólo ae capturó 
en la estación 80 situada trente a la Bahia del Espiritu Santo 
con abundancia minima (Fig. 8J) y en el invierno se recolectó 
únicamente en una estación ubicada hacia la zona oce4nica al 
este de Cabo Catoche, también con abundancia minima (Fig. 84). 

Esta especie es considerada como tropical por Margulis 
(1972). En la corriente de Florida, Moore (1953) la encontró 
en pequeño nl1mero en otoño e invierno; Bigelow (1918) la 
registró en el Atlántico Noroccidental, Alvariño (1981) la 
observó distribuida con cierta amplitud en el At1'ntico 
Sudoccidental desde el ecuador hasta los 35°6. Por otro lado, 
ha sido observada frente a la desembocadura del Amazonas 
(Alvariño, 1968) y en aguas del Mar Caribe Venezolano 
(Bjornberg, 1971). 
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Abyla ha•ckeli Lens ' van Riemsdijk, 1908 
Lámina IV. Fiqs. 29a y 29b 

?Abyla trigona Huxley, 1859 
?Amphiroa angulata Huxley, 1859 
?Amphiroa carina Haeckel, 1888 
?Abyla alata Haeckel, 1888 
Abyla haeckeli Lena ' van Riemskijk, 1908; Biqelow, 1911; 
Moser, 1925 
?Abyla haeck•li Browne, 1926; Leloup, 1932¡ Totton, 1925, 
1932 

Esta especie fué rara en el área de estudio y se 
recolectaron sólo eudoxias en la primavera y en el invierno. 
En la primavera se recolectaron únicamente colonias 
poliqáatricas en dos estaciones, una al norte (71) y otra al 
sur (75) de Cozumel, con abundancia minima en aabos casos 
(Fiq. 85). En el invierno, sólo se observaron en tres 
localidades situadas al noreste de Cabo catoche (102, 106 y 

113) y en una estación aislada ubicada hacia el borde norte 
del Banco de Campeche (54), con abundancias minimas y escasas 
(Fiq. 86). 

Esta especie ae encuentra en las regiones tropical y 

templada de los tres océanos (Daniel, 1974). Alvariño (1974) 
la ha registrado en el Caribe, entre Cabo Gracias a Dios y 
Panamá; en otro trabajo (Alvariño, 1972), la observa en el 
centro del Caribe, entre Haiti y Jamaica, en el Golfo de 
Honduras y en el Golfo de cariaco; también se ha observado 
trente a la desembocadura del Amazonas (Alvariño, 1968). 
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Abylopsis tetragona (Otto, 1823) 
L4mina IV. Fiqs. 30a y 30b 

Pyramis tetragona Otto, 1823 
Aglaja baerii Eschscholtz, 1825 
Plethosoma crystalloid•s Lesson, 1826, 1830 
calpe pentagona Quoy • Gaiaard, 1827; Blainville, 1830; 
Le••on, 1843 
Aglai•ma baerii Eschacholtz, 1829 
Abyla pentagona Eschscholtz, 1829¡ Leuckart, 1853, 1854; 
Kólliker, 1853¡ Vogt, 1854; Huxley, 1859; Gegenbaur, 1860; 
K•feratein • Ehlera, 1861; Spaqnolini, 1870¡ Fewkes, 
1874; Chun, 1897; Lena ¡ van Riemadijk, 1908, Moser, 1911, 
1912, 1917 
Diphyes calpe Quoy ¡ Gaiaard, 1834 
Aglai••a pentagonu• Leuckart, 1853 
BUdoxia cuboides Leuckart, 1853¡ Küller, 1871; Chun, 
1885; Bedot, 1896 
Aglaismoides elongata Huxley, 1859 
Aglaisma gegenbaurí Haeckel, 1888, 
Calpe gegenbaurJ Haeckel, 1888 
Calpe huxloyi Haeckel, 1888 
AglaJsma cuboides Chun, 1897; Lens • van Riemsdijk, 1908 
Abyla tetragona Schneider, 1898 
Abyla huxleyi Agassiz • Mayor, 1902 

Fu' la quinta en abundancia durante el presente estudio. 
Las colonias poliq4atricas en el verano se encontraron 
distribuidas por toda el área de muestreo, con abundancias 
miniaas, escasas y regulares (Fiq. 87). En la primavera se 
recolectaron en casi toda la zona oriental de la Peninsula 
desde Cabo Catoche hasta la Bahia del Espíritu Santo y en 
algunas estaciones del Banco de Caapeche con abundancias que 
variaron de minimas a regulare• (Fig. 88). Durante el 
invierno, se distribuyeron ampliamente en el área estudiada, 
presentando abundancias que variaron de minimas a regulares 
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(Fiq. 89). 
Las eudoxiaa de A. tetragona se recolectaron también en 

los tres cruceros; en el verano se presentaron en 18 
localidades a lo largo de toda el área estudiada, con 
abundancias minimas y escasas (Fiq. 90). En la primavera su 
distribución rué semejante a la de las colonias poligástricas 
en el mismo periodo, pero fueron más frecuentes; sus 
abundancias también variaron de minimas a regulares (Fiq. 91). 
En el invierno la distribución de las eudoxias abarcó qran 
parte de la zona de muestreo exceptuando un grupo de 
localidades del Banco de Campeche; aua abundancias variaron 
de ainiaaa a elevadas (Pig. 92). 

Ea una eapecie coaün y abundante en regiones templadas 
y tropicales del Atlántico, Indico y Pacifico (Daniel, 1974). 
Leloup (1934) la encuentra co111ünaente en el Atllintico y 

Alvariflo (1972) menciona que es abundante en el Golto de 
México y en el Mar caribe. En la corriente del Golfo se ha 
observado desde el Estrecho de Florida hasta las Baha111as; en 
el Golto de México ha sido también encontrada por vasiliev 
(1974), en la Corriente de Florida por Koore (1953), Moore 
et.al. (1953) y Moore y corvin (1956), en aguas de Misisipi 
por Burke (l975a), en el Canal do Yucatán por Gasea y Suárez 
(1989), en aguas cubanas por Juárez (1965) y campos (1981), 
en el Mar Caribe por Michel y Foyo (1976), entre Cabo Gracias 
a Dios y Panamá por Alvari~o (1974), en aguas venezolanas por 
Bjórnberg (1971) y en la vertiente del Amazonas por Alvariño 
(1968). 
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Abylopsis eschscholtzi (Huxley, 1859) 
Lllmina IV. Figs. 31a y 31b 

Aglaismoides eschscholtzii Huxley, 1859; Chun, 1888; Lena 
' van Riemsdijk, 1908 
Abylopsis quincunx Chun, 1888; Bedot, 1896 
Abyla (Abylopsis} quincunx Chun, 1897; 
Aglaismoides quincunx Chun, 1897 
Aglaisma quincunx Agassiz ' Mayer, 1899; Mayer, 1900 
Aglaisma cuboides Mayar, 1900 

Abyla quincunx Mayar, 1900; Agassiz ' Mayer, 1902; Lens ' 
van Rieaadijk, 1908 
Abyla tetragona Schneider, 1898 
Abyla pentagona Mayar, 1900 
Chunia cap1llar1a Mayar, 1900 

Esta especie ocupó el tercer lugar en abundancia en este 
estudio. Las colonias poligástricas se presentaron en el 
verano con una distribución moderadamente amplia en la zona 
de muestreo; sus abundancias ruaron minimas y escasas (Fig. 
93). En la primavera las colonias poligástricas se observaron 
en la mayoria de las estaciones ubicadas en la parte oriental 
de la Peninsula y en algunas de la parte central y norte del 
Banco de Campeche, con abundancias de minimas a regulares 
(Fig. 94). En el invierno se distribuyeron ampliamente en el 
área estudiada, con mayor frecuencia frente a las costas de 
Quintana Roo; también se observaron en algunas localidades del 
Banco de Campeche, con abundancias de minimas a regulares 
(Fig. 95). 

Las eudoxias, durante el verano, se presentaron en casi 
todas las estaciones de muestreo con abundancias que variaron 
de minimas a elevadas, notándose una mayor densidad en el 
Banco de Campeche (Fig. 96). En primavera las eudoxias de esta 
especie se distribuyeron en casi toda la zona de muestreo 
excepto en algunas estaciones cercanas a Cabo Catoche, Q. Roo 
y a las costas de Yucatán; sus abundancias variaron de minimas 
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a elevadas (Fiq. 97). En el invierno, las eudoxiaa estuvieron 
distribuidas en la mayoria de las estacione• de muestreo y •U• 
abundancias variaron de minimaa a elevadas. sus mayor•• 
densidades en este periodo se observaron en la porción norte 
del estado de Q. Roo y en una localidad ubicada frente a las 
costas yucatecaa (Fiq. 98), 

A. eschscholtzi se distribuye ampliamente en loa 
cinturones cálidos de loa océanos (Daniel, 1974). Marqulia 
(1972) la incluye en la cateqoria de tropical dentro de •u 
estudio sobre la distribución latitudinal de los sifonóforos 
del Océano Atlántico. Alvarii\o {1972) la encuentra ampliaaente 
distribuida en el Caribe y Golfo de México y Leloup (1934) la 
observa ampliamente distribuida en el Atlántico. Vasiliev 
(1974) la encuentra en el Golfo de México, Moore (1953), Moore 
et al (1953) y Moore y corwin (1956) en la corriente de 
Florida. Bigelow (1918) la observa en el Atlántico 
Noroccidental, Burke (1975a) en aguas de Misiaipi, Gasea y 
suárez (1989) en el canal de Yucatán, Juárez (1965) y Ca•po• 
(1981) en aquae cubanas, Michel y Foyo (1976) en el Mar 
caribe, Alvariño (1974) entre Cabo Gracias a Dios y Panamá, 
Bjornberq (1971) en aguas venezolanas y Alvarii\o (1968) en la 
vertiente del Amazonas. 
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Bassia bassensis (Quoy ' Gaimard, (1833) 1834) 

Lámina IV. Fiqs. 32a y 32b 

D1phyes bassensis Qouy ' Gaimard, 1834 

Calpe bassensis Lesson, 1843 

Abyla bassensis Huxley, 1859; Schneider, 1898; Lena ' van 
RiemsdijJc, 1908 

Sphenoides australis Huxley, 1859; Chun, 1888; Haeckel, 
1888; Bedot, 1896; Lena ' van Riemsdijk, 1908 

Abyla pertorata Geqenbaur, 1860; Chun, 1897 

Bassia pertorata L. Agassiz, 1862; Chun, 1888; Haeckel, 
1888; Bedot, 1896 

Bassia obel1scus Haeckel, 1888 

Spheno1des obeliscus Haeckel, 1888 

Sphenoides pertorata Haeckel, 1888; Chun, 1897 

?Parasphenoides amboinonsis Bedot, 1896 

Esta especie f ué una de las •á• abundantes en el presente 
estudio. Las colonias poligástricas, durante el muestreo de 
verano, se recolectaron en cuatro estaciones de la zona 
oriental de la Peninsula ( 2, 6, 7 y 16) con abundancias 
minimas y en 11 estaciones de la región oriental del Banco de 
Campeche con abundancias que variaron de minimas a requlares 
(Fiq. 99). En la primavera, se presentaron con una escasa 
distribución en 13 localidades ubicadas a lo largo de toda el 
4rea de estudio con abundancias minimas y escasas (Fiq. 100). 

En el invierno se presentaron en 17 estaciones distribuidas 
en toda el área de muestreo con abundancias ainiaas y escasas 
(Fiq. 101). 

Durante el periodo de verano, las eudoxias de B. 
bassensis presentaron una distribución semejante a la de las 
colonias poliqástricas, apareciendo sólo en algunas estaciones 
ubicadas al este de la Peninsula con abundancias ainiaas y en 
varias estaciones de la parte este y noreste del Banco de 
campeche, con abundancias que variaron de minimas a regulares 
(Fiq. 102). En la primavera se distribuyeron de manera 



irregular en la zona de muestreo, con abundancias de minimas 
a regulares (Fig. 103). En el crucero de invierno se 
diatribuyeron ampliamente en el área estudiada, con mayor 
frecuencia que en los otros periodos y que las colonias 
poligástricas durante la misma época; sus abundancias variaron 
de minima a escasa (Fig. 104). 

Ea una especie abundante en regiones tropicales de los 
tres océanos (Daniel, 1974). Margulis (1972) la considera como 
una especie de distribución ampliamente tropical. Leloup 
( 1934) la recolecta en 65 estaciones del océano Atlántico 
entre loa 20•N y loa 35°5. También ha sido encontrada en el 
Golfo de México por vasiliev (1974), en la Corriente de 
Florida por Moore (1953) y Moore et al (1953), en el Estrecho 
de Florida y entre las Bermudas y las Bahamas por Bigelow 
(1918), en aguas de Hisisipi por Burke (1975a), en el Canal 
de Yucatán por Gasea y Suárez (1989), en aguas cubanas por 
Juárez (1965) y Campos (1981), en el Mar Caribe por Michel y 
Foyo (1976), en el Golfo de Paria y Golto de Honduras por 
Alvariño (1972), y en la vertiente del Amazonas por Alvariño 
(1968). 
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Enneagonum hyalínum Quoy & Gaimard, 1827 
Lámina IV. Fig. 33 

CUboídes vitreus Quoy & Gaimard, 1827; Bigelow, 1911 
Abyla vogtíí Huxley, 1859 
Enneagonum hyalínum Totton, 1932 

Fue poco común en el área de estudio; en el crucero 
realizado en el verano se presentaron colonias poligástricas 
en cinco estaciones aledañas al extremo nororiental de la 
Peninsula, con abundancias minimas y escasas (Fig. 105). En 
el invierno solamente se recolectó en una estación ubicada en 
la porción oriental del Banco de Campeche con la miriima 
abundancia (Fig. 106). No se observó durante la primavera. 

Es una especie poco abundante y con distribución 
restringida a la zona epipelágica de las regiones trópico
ecuatoriales océanicas (Alvariño, 1981). Margulis (1972) la 
incluye en su categoria de ampliamente tropical. Ha sido 
observada en el Estrecho de la Florida y entre las Bermudas 
y las Bahamas (Bigelow, 1918), en el Canal de Yucatán (Gasea 
Y Suárez, 1989), en el Golfo de Cariaco, Golfo de Honduras, 
y frente a las Costa Rica, Nicaragua y Panamá en el Caribe 
(Alvariño, 1972; 1974). 
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4.2 Distribución y abundancia general. 

En la tabla 8 se presentan las especies capturadas en los 
tres cruceros con los porcentajes con los que aparecieron en 
cada uno de ellos y en orden de abundancia general; en las 
figuras 107, 108 y 109 se muestra la distribución de las 
abundancias totales de sif onóforos por estación de muestreo 
para cada uno de los cruceros analizados. Las especies más 
abundantes de este estudio, obtenidas sumando los porcentajes 
con los que aparecieron en cada crucero fueron: D. dispar, D. 
bojani, A. eschscholtzi, E. spiralis, A. tetragona, c. 
appendiculata y E. mitra, sin embargo, en el crucero realizado 
en el verano de 1984 hubo variaciones, en cuanto al orden y 
los porcentajes de abundancia que presentaron esas especies; 
asi en el crucero del verano, las especies más abundantes 
fueron (en orden descendente de abundancia) E. spiralis, D. 
bojani, A. eschscholtzi, c. appendiculata, E. mitra, A. 
tetragona y D. dispar. 

De algunos calicóforos se encontraron eudoxias o fases 
libres de reproducción sexual, estas especies fueron: 
Amphicaryon sp, D. dispar, D. bojani, c. appendiculata, E. 

mitra, E. spiralis, C. leuckarti, A. haeckeli, A. tetragona, 
A. eschscholtzi y B. bassonsis. En el invierno y la primavera 
las eudoxias fueron más abundantes que las colonias 
poligástricas (excepto las de E. spiralis en la primavera); 
en el verano sólo las eudoxias de D. bojani, E. mitra y A. 
eschscholtzi fueron más · abundantes que las colonias 
poligástricas. Como se mencionó en la introducción, no todas 
las especies presentan una fase libre de eudoxia y por otro 
lado, no todas las euduxias son tan conspicuas como para que 
las capturen las redes, y tampoco se pueden identificar todas 
por falta de estudios al respecto; por todo esto, no se puede 
afirmar que las especies mencionadas arriba hayan sido las 
ünicas que se encontraban en reproducción. 
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Tabla 8. Porcentajes de abundancia de las especies recolectadas 
en lo• tres cruceros analizados, presentados en orden 
decreciente. 

PROIBE II PROIBE III PROIBE V 
(\) (\) (\) 

Diphyes dispar 2.29 36,70 31.80 
D. bojani 17.05 15.70 20.16 
Abylopsi• ••chscholtzi 16.67 16.14 13.67 
Budoxoides spiralis 24.87 7.93 6.95 
Abylol'fliB tetragona 5.41 7.70 9.19 
Chelophyes appendiculata 10,20 6.08 5.54 
Budoxoides •itra 8.07 3.80 5.56 
Bassia bassensís 8.07 3,74 2.67 
Huggiaea ltochi 0.69 1.57 
SUlculeolaria chuni 1.52 0.06 o.so 
Lensia caapanella 0.91 0.29 0.26 
L. hotspur o.95 0.04 
L • .. teori 0.69 0.26 
Agal .. elegans 0.30 0.33 0.06 
L, COBBBClc 0.23 0.01 0.35 
L. subtilis 0.56 0.04 0.01 
Nanoaia bijuga 0.60 
L • .fowleri 0.26 0.11 0.12 
Aaphicaryon sp. 0.27 0.17 
Vogtia glabra 0.05 0.24 
Ceratoc}'llba leuclcarti 0.10 0.01 0.17 
Bnneagonu• hyalinu• 0.27 0.01 
Agal•a olceni 0.22 0.04 0.01 
Hippopodíus híppopus 0.16 0.09 
Physalia physalis 0.12 
Abyla trigona 0.08 0.02 0.01 
A. haeckeli 0.03 0.08 
Aaphicaryon ernesti 0.06 
Haliste..a rubru• 0.03 0.01 
Sulculeolaria turgida 0.03 
s. 110noica 0.03 
Lensia spp. 0.03 
L. aulticristata 0.01 
s. quadrivalvís 0.01 
Ceratoc}'llba sagittata 0.01 
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4.3 DIVERSIDAD 
Como una herramienta para conocer la estructura de la 

comunidad de sifonóforos, se estimó la diversidad con la 
fórmula de Shannon-Wienner y loa resultados se presentan en 
las tablas 9, 10 y 11. 

En el crucero realizado en el verano de 1984 (PROIBE II), 
loa valores da diversidad variaron entre o y 3.1, siendo la 
aayoria de los valores entre 2 y 3. Las estaciones en las que 
se observaron las diversidades menores están ubicadas 
alrededor de Cabo catocha y las mayores en toda la zona 
oce6nica, tanto al sur de Cabo Catoche como en el borde 
externo del Banco de Campeche. 

En el crucero PROIBE III, realizado en la primavera de 
1985, la zona con menor diversidad estuvo localizada cerca de 
la costa, desde el noreste de Cabo Catoche hasta Rio Lagartos, 
se registraron seis estaciones en las que no se recolectaron 
sifonóforos y tres en las que sólo se presentó una especie por 
lo que en tales localidades, la diversidad fue cero; el valor 
más alto de diversidad fue de 3.03 y generalmente las 
diversidades variaron entre 2 y 3; los valores fueron mayores 
y 1116& homogéneos en la zona ubicada a partir de la estación 
61 y que corresponde al Mar Caribe y a las estaciones 
septentrionales del Banco de Campeche. 

En el crucero PROIBE V, realizado en el invierno de 1986, 
los valores e diversidad formaron dos grupos: uno con valores 
menores de 2, correspondientes a localidades del Banco de 
Campeche y otro con valores generalmente por arriba de 2 y que 
corresponden aproximadamente a la porción oriental y 
septentrional del Banco de campeche y a las costas de Quintana 
Roo. 
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Tabla 9. Valore• de diversidad y redundancia de los sif onóforos 
obtenido• en el crucero PROIBE II. 

BSTACIOH DIVERSIDAD REDUNDANCIA 

2 3,0422 0.0873 
3 2.7942 0.1674 
4 2.7364 0.1456 
6 3.0205 0.1908 
7 2.9697 0.1767 
8 3.0953 0.1453 
9 2.9905 0.1031 

10 2.0797 0.1058 
11 2.0580 0.1148 
12 1.8992 0.1862 
13 2.6106 0.1799 
14 2.6857 0.1088 
1!5 3.0822 0.0763 
16 3.0602 0.1247 
17 2.4951 0.1796 
18 2.3278 0.1819 
20 l. 9237 0.0399 
21 ------- -------
23 1.0000 0.0000 
24 2.6507 0.1179 
25 2.2031 0.2171 
26 2.5997 0.2615 
27 2.7410 o. 2116 
29 2.8503 0.2345 
30 2.8859 0.1339 
33 2.3349 0.2253 
34 2.8215 0.1864 
35 2.2599 0.1961 
36 2.5199 0.2065 
37 2. 7368 0.2385 
38 3.0525 0.2020 
43 2.4792 0.1750 
44 1.1087 0.4535 
45 0.0000 1.0000 
47 ------- -------
48 2.5216 0.0251 
49 2.3943 0.0746 
50 1.0000 0.0000 
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Tabla 10. Valores de diversidad y redundancia de los sifonóforos 
obtenidos en el crucero PROIBE III. 

ESTACION DIVERSIDAD REDUNDANCIA 

1 0.8748 0.6629 
4 1.3717 0.1369 
6 l. 5732 0.3936 
8 1.2472 o. 3778 
9 2.7974 0.0682 

10 2.1775 0.0632 
11 1.4806 0.0664 
12 2.3209 0.2273 
13 ------- -------
17 0.0000 1.0000 
18 1.9840 0.2960 
19 2.0680 0.3491 
20 2.3276 0.1721 
21 2. 6148 0.1299 
22 2.6996 0.1017 
23 2.1713 0.0659 
25 2. 4128 0.0679 
27 l.7918 0.1057 
28 ------- -------
31 ------- -------
32 ------- -------
33 0.9183 0.0836 
34 2.4149 o. 0710 
35 2.5503 0.1010 
36 2.5240 0.1695 
37 l.5850 0.0000 
38 l.5000 0.0571 
39 0.0000 l.0000 
46 2.5216 0.0285 
49 º·ºººº l.0000 
50 l.0000 o. 0000 
52 l.9179 0.0416 
53 ------- -------
56 l. 7925 0.1056 
57 l. 3702 0.1377 
58 l. 7686 0.2400 
59 1.3844 0.1281 
61 2.4792 0.1284 
62 2.5207 0.2150 
63 2.7517 0.1366 
64 2.7430 0.0895 
65 2.4206 0.0663 
67 l. 5709 0.0089 
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Tabla 10. Continuación. 

ESTACION 

68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 

DIVERSIDAD 

2.6523 
2.4569 
3.0143 
2.6913 
2.4884 
2.1804 
3.0347 
2.8901 
2.6850 
2.4784 

2.5000 
2. 5611 
2.8159 

REDUNDANCIA 

0.0556 
0.1899 
0.0987 
0.1944 
0.1782 
0.1599 
0.0889 
0.1683 
0.1082 
0.2255 

0.1755 
0.0947 
0.1575 

Tabla 11. Valorea de diversidad y redundancia de los sifon6foros 
obtenido• en el crucero PROIBE v. 

ESTACION DIVERSIDAD REDUNDANCIA 

7 0.5620 0.6468 
13 2.4685 0.1784 
14 2. 6142 0.1302 
15 1.7957 0.3619 
16 l. 7323 0.3306 
20 l.4385 0.2823 
22 l.2341 0.3856 
25 1.5264 0.4112 
39 l.8021 0.3049 
41 1.4578 0.4404 
43 1.2252 0.2291 
45 2.097' 0.3028 
51 3.1158 O.l6U 
52 3.1601 0.1221 
54 2.3149 0.3093 
59 2.7817 0.1255 
61 3.0545 0.1837 
62 2.6944 0.2555 
63 2.8066 0.1927 
64 2.6878 0.1562 
66 3.1007 0.1069 
78 2.6328 0.2126 
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Tabla 11. Continuación 

ESTACION DIVERSIDAD REDUNDANCIA 

80 2.6697 0.2333 
82 2.6552 0.1197 
85 2.9774 0.1045 
98 0.0000 1.0000 

100 1.6862 0.1601 
102 2.9170 0.1606 
104 2.4260 0.0638 
105 2.5111 0.1687 
106 2.5233 0.2122 
107 2.7505 0.1390 
108 2.5884 0.2274 
110 2.8136 0.1164 
111 2.7699 0.1707 
113 2.0514 0.2102 
115 2.3496 0.1648 
117 2.7927 0.1198 
119 2.5639 o.1471 
122 l. 7899 0.3142 
123 2.2796 0.2461 
125 J.0166 0.1333 
126 2.8482 0.1466 
127 2.8845 0.1360 
130 2.0402 0.2120 
131 2.4206 0.1945 
132 2.2851 o. 3161 
134 2.6854 0.2559 
135 2.7188 0.1463 
137 3.0636 0.1492 
139 2.8664 0.1411 
140 2.8965 0.0875 
142 2.1976 0.2206 
143 2.9262 0.1215 
144 2.7829 0.1671 
145 2.3621 0.2177 
146 2.7819 0.1653 
147 3.3554 0.0671 
148 2.5691 0.0877 



4.4 REDUNDANCIA 

Para ubicar y complementar la información dada por los 

valores de diversidad obtenidos se calculó el Indice de 

Redundancia de Patten (tomado de Parsons, Takahashi y 
Hargrave, 1977), que va de o a 1 y que compara al Indice de 

Uiversidad tanto con un máximo como con un minimo posible para 

cada estación y nos aproxima al grado de dominancia en la 
distribución del número de individuos de las distintas 

especies que integran a los sifonóforos de cada estación, los 

resultados obtenidos se muestran en las tablas 9, 10 y 11. 
En el PROIBE II (verano), los valores de redundancia 

fueron muy bajos, casi siempre menores a 0.2, excepto en la 

estación 45 en la que por presentarse una sola especie, el 
valor de dominancia fue l; esto quiere decir que en general 
no hay especies dominando las comunidades en este periodo. 

En los cruceros PHOIBE III (primavera) y PROIBE V 
(invierno), tambión se presentaron en general, valores bajos 
de redundancia (menores de 0.2) exceptuando las estaciones que 
presentaron una sola especie; por lo tanto tampoco en estos 

dos periodos se registran especies dominantes. 

4. 5 AFINIDAD 

Para poder caractorizar cualitativamente a las 
comunidades de sifonó!oros en el espacio, se calcularon los 

Indices de Afinidad de Renkoncn (tomado de Signoret y Santoyo, 

1980), que consideran tanto a las especies comunes a dos 
estaciones de muestreo como a la abundancia de cada una de 

ellas. Los resultados se dan en porcentajes que van de O a 100 

y se agruparon en categorias de afinidad de 0-24%; 25-49%; 50-
74% y 75-100% (Figs. 110, 111 y 112). 

Al delinear zonas con los porcentajes de afinidad 

obtenidos para el crucero realizado en el verano de 1984 (Fig. 

113) , se puede observar un grupo de estaciones ubicadas 

alrededor del extremo nororiental de la Peninsula las cuales 

presentan porcentajes de afinidad menores de 50\; estas 

estaciones se caracterizan por no presentar sifon6foros o 
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presentar un bajo número de especies. Las mayores afinidades 
se encontraron entre las estaciones ubicadas en la región 
oceánica. Se observa otra amplia zona que abarca las demás 
estaciones, las cuales adem6s son generalmente oceánicas; un 
aparente subgrupo de estaciones se ubicada en la costa de 
Quintana Roo y presenta mayores porcentajes de afinidad. 

En el crucero realizado en la primavera se observaron 
principalmente cuatro grupos de estaciones(Fig. 114); el 
primer grupo está integrado por estaciones correspondientes 
a las costas de Quintana Roo, que al igual que en el PROIBE 
II forman un grupo definido de estaciones con una comunidad 
de sifon6foros distinta a las de otras zonas; otra área está 
ubicada en la parte central del Banco de campeche, la cual no 
ae parece, segun lo indicado por los valores de afinidad 
obtenidos, ni a la zona de Quintana Roo, ni a la de surgencia, 
pero en la parte norte comparte unas estaciones con el grupo 
tres que agrupa a las estaciones más alejadas de la costa 
desde el norte de Quintana Roo; estos dos grupos son parecidos 
entre si. El último grupo se distingue por compartir 
afinidades menores a 25\ y abarca los alrededores de Cabo 
catoche y estaciones cercanas a la costa de Yucatán, donde la 
influencia de la surgencia es muy marcada. 

En el crucero realizado en el invierno se observan dos 
grandes grupos de estaciones (Fiq. 115), uno al este de Cabo 
catoche tanto al norte como al sur, y otro al oeste de Cabo 
catoche, en el Banco de campeche. En la porción norte, entre 
las dos zonas, hay un pequeño grupo de estaciones que no 
pueden incluirse ni en el de la zona oriental ni en el de la 
occidental. 
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5. DISCUSION 

En relación a la composición general de los sifonóforos 

en el área de estudio, es posible afirmar que las especies 
encontradas en este trabajo se distribuyen primordialmente en 
los trópicos de los tres grandes océanos del mundo y todas 

ellas han sido encontradas anteriormente en diversas zonas 

del Atlántico Central Tropical (Alvariño, 1971; Margulis, 1972 
y Daniel, 1974). 

En trabajos anteriores realizados en el Golfo de México 

(Bigelow, 1918; Sears, 1954; Moore, 1953; Moore et al. 1953; 
Moore y Corwin, 1956; Bjornberg, 1971 y Vasiliev, 1974) se 
habian registrado casi todas las especies encontradas en este 

estudio, a excepción de cuatro: Agalma elegans, Amphicaryon 
ernesti, Sulculeolar1a turgida y Abyla haeckeli. Por otro 

lado, en trabajos realizados en el Mar caribe Occidental, en 
aguas cubanas y en el Canal de Yucatán (Bjiirnberg, 
Alvariño, 1972, 1974; Hichel y Foyo, 1976; Juárez 

1971; 
1965; 

campos, 1981 y Gasea y Suárez, 1989), no se habia registrado 
a Hal1stemma rubrum, Vogt1a glabra, Sulculeolar1a turgida, s. 
monoica y Lens1a meteori. Puede notarse que únicamente S. 

turg1da no se habia registrado ni en el Caribe Occidental ni 

en el Golfo de México, en este estudio se presentó en el Mar 

caribe. 
Estas especies que en una u otra área no habian sido 

observadas con anterioridad pueden considerarse en cada caso 
como nuevos registros en la región correspondiente al Mar 

caribe Occidental, el Canal de Yucatán y el Golfo de México; 

el hallazgo de estas especies en el área de estudio contribuye 

a complementar su marco de distribución regional en el 

Atlántico Occidental Tropical. 

De lo anteriormente expuesto también se puede derivar que 
la composición de la comunidad de sifonóforos en el área 

estudiada resulta de la conjunción de las espeéies que 
normalmente habitan el Mar Caribe y que son transportadas a 
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trav41s del Canal de Yucatán hacia el Golfo de México. Al 
parecer, no todas las especies responden de la misma manera 
al salir del Canal de Yucatán y entrar al Golfo de México, 
pues como se verá más adelante, algunas especies aumentan su 
abundancia en el Banco de Campeche y otras por el contrario, 

no prosperan más que en la región oceánica o muy cerca del 
Borda da la Plataforma. Este planteamiento peI'Jllite esbozar 
la idea de una continuidad faunistica entre el Golfo de México 
y el Mar Caribe Occidental con respecto al grupo de los 
sifonóforos, continuidad que es generada seguramente por la 
influencia general de las aguas tropicales que alimentan toda 
esta región, tal como ha sido observado en otros grupos del 
zooplancton (Bjornberg, 1971 y Suárez, 1990). 

Al analizar los resultados sobre la distribución general 
de las especies encontradas, se hace evidente que hay ciertos 
patrones generales de distribución. Asi, hay un grupo de 17 
especies en las que se observa una tendencia a distribuirse 
sólo en la zona oceánica del área estudiada, o sea, en la zona 
correspondiente al Mar Caribe y en las cercanias del borde de 
la Plataforaa o Banco de Campeche, estas especies son: A. 

okeni, Halistemma rubrum, A. ornes ti, Amphicaryon sp. H. 
hippopus', V. glabra, s. quadrivalvis, Sulculeolaria sp. Lensia 
multicristata, L. cossack, L. hotspur, L. subtilis, L. 

11eteori, L. towleri, C. sagittata, A. trigona y A. haeckeli; 
otro grupo de especies se distribuye de igual manera en toda 
el área de estudio, estas especies son: A. elegans, s. chuni, 
D. dispar, D. bojani, L. campanella, H. kochi, c. 
appendiculata, E. mitra, E. spiralis, c. leuckarti, A. 
tetragona, A. eschscholtzi, B. bassenis y E. hyalinum; algo 
interesante aqui es que tanto D. bojani como D. dispar son aás 
abundantes en el Banco de campeche que en el resto de la zona. 
Las especies restantes se encontraron exclusivamente en el 
Banco de Campeche (P. physalis y N. bijuga) o en el Mar caribe 
(S. turgida); es muy posible que el haber encontrado a estas 
tres últimas especies en sólo una región del área estudiada, 
se deba al azar, o al método de muestreo y no a que sólo 
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habitan en esas zonas, ya que tienen un rango de distribución 
amplio en el Atlántico Tropical (Alvariño, 1971; Daniel, 
1974). 

Sobre las abundancias generales de las especies en los 
tres cruceros, que se presentan en la tabla 8 y en la sección 
de resultados, se indica que hay diferencias en el orden en 
el que se presentaron las especies más abundantes y que 
aparenteaente, D. dispar, la especie más abundante en los 
cruceros PROIBE III y PROIBE V es sustituida por E. spiralis, 
la cual resulta ser más abundante en el PROIBE II; sin 
eabar90, analizando además la distribución de D. dispar en los 
cruceros PROIBE III y PROIBE v, se observa que la región del 
Banco de Campeche es precisamente en la que presenta sus 
aayores abundancias y la que, por otro lado, no fue muestreada 
en el PROIBE II, por lo tanto no se puede concluir que 
realmente hay diferencia respecto a las especies más 
abundantes en los tres cruceros y por otro lado se consolida 
la idea de que el Banco de Campeche y el Mar Caribe Mexicano 
tienen cada uno sus caracteristicas ambientales y biológicas 
distintivas. 

En cuanto a las variaciones locales de las abundancias 
totales de sifonóforos en los tres periodos, se observa que 
el crucero PROIBE III se diferenció especialmente de los demás 
por haber incluido muestras de una mayor parte del Banco de 
Campeche; por esta razón, y al notarse una mayor abundancia 
de varias especies durante la primavera en la zona mencionada, 
se obtuvieron datos estadiaticos de los tres cruceros con 
respecto a la abundancia media de los sifonóforos en la zona 
en la que si tomaron muestras los tres cruceros, es decir, en 
la que abarcan todas las estaciones del PROIBE II, de la 
estación 21 en adelante del crucero PROIBE III y desde la 
estación 20 del crucero PROIBE v. Se encontró que la 
abundancia media de los sifonóforos fué mucho menor en el 
crucero de primavera (x=B65.3 ± 135.6 n=43) que en el de 
verano (x=l596.2 ± 237.3 n=38) y que en el de invierno 
(x•l837. 6 ± 185. 8 n=54) . De esta manera se observa una 
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diferencia en la abundancia de los aifonóforo• que no se 
obaerva •i se con•ideran todas las estaciones muestreadas, ya 
que las abundancia• a•i obtenidas son de x•l596.2 ± 350.6 n•56 
orc¡anisaoa para el PROIB! II; x•l701.2 ±350.6 n•56 para el 
PROIBE III Y X-2286. 2 :!: 286. 6 n•59 para el PROIBE V. Se 
de•taca, con ••taa consideraciones que en la primavera, cuando 
el afloraaiento •• a6• pronunciado, se presentan los valorea 
a6s.bajoa de abundancia y se observan localidades en las que 
ae ausentan totalaente loa aifonóforos en la zona directa del 
afloraaiento. Al90 aiailar, pero en aenor escala se observó 
en el periodo de verano. Estas observaciones coinciden con lo 
que reqi•tran Michel y royo (1976) en varias zonas de 
aur9encia en el Mar Caribe, donde encuentran densidades muy 
bejaa de aifon6foroa, • incluso ausencia de loa aiaaos. 
Apoyando e•t• planteaaiento, durante el periodo de invierno, 
en el que la aurqencia ae debilita y su influencia no ea auy 
•i9nificativa (Espinosa, 1989), loa valorea de densidad total 
de loa aifonóforoe en la aiaaa zona son a6a elevados y 
hoa096neoa. 18 decir, de alguna aanera la •urgencia afecta 
negativa .. nte la distribución y la abundancia total de loa 
aifonóforoa en el 6rea de estudio. Ea aqui necesario destacar 
que sona de afloraeiento se considera al Area directaaente 
afectada por las aguas aurgentea trente a Cabo Catoche y el 
area de influencia del af loraaiento ea pr6cticaaente el resto 
del Banco de caapeche. !n laa costas de Quintana Roo, no se 
con•ider6 que exiata influencia del af loraaiento. 

La• aayorea abundancias totales de los sifon6foroa 
durante loa tres periodos estudiados se observaron en las 
6reaa de influencia del atloraaiento en el Banco de Caapeche; 
••to coincide con lo que establecen Kromov (1965) y De la Cruz 
(1971), con respecto a que esta zona se caracteriza por una 
alta productividad en los diferentes niveles tróficos, 
oriqinal .. nte provocada por el afloramiento local, ea decir, 
que el agua rica en nutrientes que asciende a nivel•• con 
.. nor concentración de éstos, favorece en priaera instancia 
a loa productores priaarios que son el primer eslabón en la 



cadena alimenticia, incrementándose la biomasa disponible para 

los niveles tróficos superiores. como parte de los 

consumidores secundarios, los sifonóforos son altamente 

eficientes para alimentarse, tienen capacidad para crecer 

rápidamente y tienen una elevada fecundidad, asociada a un 

tiempo corto de generación, lo cual significa que pueden 

reaponder de inmediato a una fuente potencial de alimento 

(Pugh, 1989) • La mayor abundancia de los sifonóforos en el 

Banco da Campeche puede estar asociada a este fenómeno. 

Por otro lado, ea posible destacar que la zona que no 

está influenciada por la surgencia, o sea la región 

nororiental del Banco de Campeche y la mayor parte del litoral 

de Quintana Roo, presentan abundancias homogéneas de 

sifonóforos, lo cual apoya la idea de que la surgencia es la 

qua provoca las variaciones en la abundancia local de este 

grupo en el área estudiada. 

Las especies más abundantes encontradas en este estudio, 

como se ha mencionado en la sección de resultados, fueron 

Diphyes dispar, D. bojani, A. eschscholtzi y E. spiralis. 
Estas especies han sido también encontradas como las más 

abundantes en otras zonas cercanas. Asi, en el Golfo de 

México, Moore (1953) determinó a D. dispar, a E. mitra y a 

A. eschscholtzi como los sifonóforos más abundantes y Vasiliev 

(1974) por su parte, registró, para la primavera y el verano, 

a D. dispar, a E. spiralis y a B. bassensis como las especies 

más abundantes con variaciones que dependieron de la estación 

del año y de la zona de muestreo. En el noroeste de Cuba, 

Juárez (1965) encontró a c. appendiculata, D. bojani, D. 
dispar, A. eschscholtzi y A. tetragona como las especies más 

abundantes en un estudio de un año y Gasea y suárez (1989), 

observaron con mayor frecuencia en el canal de Yucatán durante 

la primavera a E. spiralis, E. mitra, A. tetragona y A. 
eschscholtzi. En el Mar Caribe las especies encontradas con 

mayor abundancia han sido D. bojani, D. dispar, D. mitra y A. 
eschscholtzi (Alvariño, 1974) y A. tetragona, D. bojani y A. 
eschscholtzi (Michel y Foyo, 1976). Asi, es posible afirmar 

149 



que nu••tro• r••ultado• coinciden y confirman lo que otros 
autor•• han registrado en la región, aunque de manera más 
particular, existe mayor semejanza con los resultados 
obtenido• por Moore (1953) en el Golfo de México y por Juárez 
(1965) en aCJUa• del noroeste de Cuba. 

con•iderando el nllmero de especies observadas en este 
trabajo, Pugh (1986) mencionó que a los 18º N en el Atlántico 
oriental •• ha obaervado la aayor riqueza especifica del grupo 
de los aifonóforo•, encontrando aproximadamente 87 especies; 
el área de estudio •• encuentra en una latitud seaejante a 
•sa, sin eabargo, •l n\laero de especies •ólo llegó a 33. Esta 
diferencia podria deber•• a varios factores: l) que el método 
de aue•treo eapleado en este estudio incluyó unicamente la 
zona epipelágica y el trabajo de Pugh (op. cit.) abarcó de lo• 
o a lo• 1000 a de profundidad, registrando por lo tanto, 
ad•aá• de las especies epipelágicas, especies que son propias 
de profundidades •••opelágicas; 2) que en la zona estudiada 
por dicho autor convergen diversas aasas de agua tanto de 
origen tropical coao aguas frias que al arribar con su• 
•l••entos fauni•ticos propios, contribuyen a incrementar •l 
n\laero de especies. 

Falta aucho por saber acerca de la fauna que existe en 
agua• llás profundas del área de estudio para lo cual tendrian 
que diaeftarse y aplicarse métodos de muestreo aás adecuado• 

COllO •eria el caso de las rede• mesopelágicas o lo• 
•ubmergibles. 

El fenóaeno hidrológico aás notable en la zona de unión 
entre el Mar Caribe y el Golfo de México es la surgencia, que 
coao •e ha descrito, fue identificada en varios e•tudio• 
anteriores (Cochrane, 1968; Ruiz, 1979, Ruiz y Merino, 1987 
y Eepinosa, 1989) y ha sido identificada valiéndo•e de la 
topografia de la isoteraa de los 22.s•c, por considerar•• ••ta 
como un indicador de la parte central de la termoclina en el 
caribe y representar el limite superior de aguas con potencial 
fertilizador. 

Btlpinosa (1989) analizó los tres cruceros revisado• aqui 
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presentando, entre otros datos, las topografias de las 
isotermas a los 22.SºC y los resultados de las biomasas 
fitoplanctónicas, las cuales resultaron estar en estrecha 
relación con el proceso de afloramiento. 

Comparando la distribución de las diversidades obtenidas 
para el grupo de los sif onóf oros en el área de estudio con la 
topografia de la isoterma de los 22.5ºC podemos observar que 
la zona con menor diversidad de sifonóforos, o ausencia de 
éstos, coincide de manera aproximada con la zona de 
afloramiento más intenso durante la primavera y el verano. 
Por otro lado, en el invierno sólo hay una estación con 
diversidad O hacia el noreste de Cabo Catoche, y como se ha 
visto, es en este periodo cuando la surgencia tiene su menor 
intensidad; esto está relacionado con lo observado durante 
este trabajo en relación con las abundancias. 

Con respecto a la dominancia, se observó que al igual que 
la diversidad y por estar estrechamente vinculada con ésta, 
su esquema coincide cercanamente con el de la topograf ia de 
la isoterma de los 22.5 ºC en la zona de surgencia. 

Durante los tres periodos de muestreo, los valores de 
dominancia en el Mar Caribe fueron en general bajos y los de 
diversidad altos; esto indica que dentro de la comunidad de 
sifonóforos analizada en este trabajo, no existe una 
dominancia ecológica definida por parte de alguna de las 
especies, lo cual podria considerarse como un indicio de 
proximidad al equilibrio ecológico (Margalef, 1980). 

Tal como se menciona en la sección de resultados los 
Indices de Afinidad permitieron hacer agrupaciones de 
localidades de muestreo en relación con el número de especies 
comunes y su abundancia en cada periodo. Es necesario destacar 
que en las estaciones del año estudiadas, la zonificación 
propuesta coincidió de manera aproximada con la topograf ia de 
la isoterma de los 22.5ºC que presentó Espinosa (1989), 
separando la zona de afloramiento de las zonas restantes; el 
grado de separación depende de las variaciones estacionales 
de la intensidad y localización del afloramiento. Por otro 
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lado, y con base en este indice, se notó que la mayor parte 
del Banco de campeche oriental tiene un grupo de especies 
distinto al anterior y distinto también al del área más 
externa, que a su vez conforma una zona que abarca la parte 
•6• externa de la plataforma y rodea la Peninsula hasta el 
litoral de Quintana Roo. Esto indica que la surgencia, como 
el proceso hidrológico más importante en el área, está 
determinando en qran medida la formación de distintos 
ambientes en los 
caracteristicas. 

que se desarrollan comunidades 

Otro efecto de la surqencia que podria esperarse (Pugh, 
coaunicación personal) seria encontrar especies de 
profundidades mayores traidas a la superficie por el 
afloraaiento y/o que las especies neriticas se esparcieran 
lejos da la costa. 

No se observaron especies propias de aguas profundas en 
el Area de estudio; la distribución vertical conocida de los 
sifonóforos encontrados con mayor frecuencia y abundancia en 
el área de estudio, está restringida primordialmente a las 
capas por arriba de los 100 m (Hichel y royo, 1976), donde el 
efecto de la surgencia es más evidente. Esto pudo haber 
provocado el desplazaaiento de los sifonóforos hacia las áreas 
más alejadas del afloraaiento en si, y de la costa, 
coincidiendo con el planteaaiento de Pugh (comunicación 
personal). Sin embargo, estos hechos son frecuentemente 
dificiles de interpretar ya que la explicación biológica 
comunmente queda rezagada detrás de la fisica y quimica tal 
como se muestra en este estudio, en el que las caracteristicas 
fisicas y quimicas de la surgencia están mejor determinadas 
que loa procesos biológicos asociados con la surgencia, los 
cuales alln no están completamente claros y se requiere de 
estudios m4s diversos y completos al respecto. 

Por otro lado, Moore (1953) indicó que la abundancia de 
algunas especies de sifonóforos es diferente en aguas del 
Golfo y en aguas de Yucatán, pero que ninguna de ellas est4 
totalmente restringida a una masa de agua por lo que no pueden 
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usarse como indicadores. 
Loa resultados obtenidos en este trabaj·o, en cuanto a la 

distribución y la abundancia de los sifonóforos, permiten 
apoyar lo indicado por Moore ( 1953) ya que no se logró 
determinar una relación especifica entre las distintas masas 
de agua que inciden en el área estudiada con alguna o algunas 
de las especies registradas. Al aplicar los indices 
ecológicos, tal como se ha visto, se logra disponer de una 
•ayor información sobre el comportamiento de las comunidades 
en relación con las caracteristicas hidrológicas locales; este 
punto de vista no contradice el planteamiento de Moore (op. 
cit.), ya que no se puede asegurar en este estudio que la 
comunidad de sifonóforos, en cada caso, o en cada periodo esté 
restringida a una masa de agua determinada. 
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6. CONCLUSIONES 

- Todas las especies encontradas en este trabajo habitan la 
zona epipelágica de las regiones tropicales y/o subtropicales 
oce6nicas. 

- Se registran por primera vez en la zona del Mar Caribe 
Mexicano y el Canal de Yucatán a Halistemma rubrum, Vogtia 
glabra, Sulculeolaria turgida, s. monoica y Lensia meteori; 
•• registra también, en la región oriental del Banco de 
Caapeche a Agalma elegans, AIDphicaryon ernesti y Abyla 
haeckeli. 

- Las especies más abundantes fueron Diphyes dispar, Diphyes 
bojani y Abylopsis oschscholtzi. 

- Se reconocieron tres grupos de especies: uno con tendencia 
a distribuirse en la zona oceánica, otro a hacerlo en aguas 
de plataforma, y el 1Htimo conformado por especies que se 
distribuyeron de igual manera en ambas zonas. 

- Tanto la distribución como la abundancia del grupo de los 
sifonóforos se ven afectadas estacionalmente por el fenómeno 
de surgencia que se presenta en el área estudiada. Esto ea más 
evidente durante la primavera, cuando la surgencia es m6s 
intensa. 

- La zona oceánica presenta una mayor diversidad y una menor 
redundancia de especies que la zona del Banco de Campeche. 

- Loa indices de afinidad permitieron agrupar estaciones con 
fauna similar. Estos grupos coinciden con tres áreas 
distintas, que son la zona oceánica, el Banco de Campeche y 
la zona de aurgencia. 
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