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RESUMEN 

Se analizó un total de 170 muestras de zooplancton obtenidas durante tres 

distintas campañas oceanogrúficas realizadas en aguas del Golfo de México y Mar 

Caribe mexicanos durante Abril de 1986 (JS8601), en Agosto de 1986 (BIPIX8603) 

y en Abril de 1985 (PROIIJE lll). Las muestras fueron recolectadas por medio de 

arrastn:s superficiales y oblicuos con redes tipo Bongo. 

El análisis taxonómico del grupo de los copépodos planctónicos dió como 

resultado la determinación de 150 especies pertenecientes a 27 fmnilhs de los tres 

órdenes de copépodos de vida libre. Con base en los datos de abundancia y 

distribución, se elaboraron los mapas correspondientes para cada especie. Desde un 

punto de vi:;ta zoogeográfico, St' determinó que la composición específica observada 

está compuesta fundamentalmente por elementos de clara afinidad tropical

wbtropical. Se observaron elevados p0rcentaje~; de semejanza entre la composición 

de los copépodos del área estudiada y la composición conocida en zonas aledañas 

como el Mar Caribe y el Estrecho de Florida. Solamente se registró una especie 

endémica del Golfo de México: Canela cía paene/ongimana. 

La abundancia y distribución de cic:rtas especies se relacionan con algunas 

particularidades oceanográficas locales. fanora stylifera, Nannoet~lanus minor, 

Eucalanus pi/eatus, Undinula vulgaris y Ca/anopia americana mostraron densidades 

muy elevadas en la:; áreas de afloramientos de aguas profundas. Adicionalmente, se 

registraron varias especies meso y batipclágicas, como: Megacalmms princeps, 

Euchire/la pulchra, Euchaeta tonsa y E. bisinuata, entre otras. Su hallazgo en las 

capas superficiales de la columna uc agua podría estar asociada al efecto d.: las aguas 

surgentes en el área de estudio. 

Los patrones de distribuci<ln observados se compararon con los propuestos por 

otros autores (Fleminger, 1956 y Djornberg, 1971) para los copépodos del Golfo de 

México y el Mar Caribe Los resultados coinciden parcialmente con el esquema 

descnto por el primer autor y difieren notablemente de los propuesto por el segund.o. 

' 
' 

\ 
! 



RESUMEN 

Se analizó un total de 170 muestras de zooplancton obtenidas durante tres 

distintas campañas oceanográficas realizadas en aguas del Golfo de México y Mar 

Caribe mexicanos durante Abril de 1986 (JS8601), en Agosto de 1986 (BIPIX8603) 

y en Abril de 1985 (PR0113E III). Las muestras fueron recolectadas por medio de 

arrastres superficiales y oblicuos con redes tipo Bongo. 

El análisis taxonómico del grupo de los co¡Jépodos planctónicos dió como 

resultado la determinación e:: 150 especies pertenecientes a 27 familias de los tres 

órdenes de copépodos de vida libre. C...on base en los datos de abundancia y 

distribución, se elaboraron los mapas correspondiente~ para cada especie. Desde un 

punto de vista zoogeográfico, se determinó que la composición espedfica observada 

está compuesta fumlamcntalmcnte por elementos de clara afinidad tropical

subtropical. Se observaron elevados porcentajes de semejanza entre la composición 

de los copépodos del área estudiada y la composición conm:ida en zonas aledañas 

como el Mar Caribe y el Estrecho de Florida. Solamente se registró una especie 

endémica del Golfo de México: Candacia paenelongimana. 

La abundancia y distribudón de ciertas especies se relacionan con algunas 

particularidades oceanográficas locales. fe mora stylifera, NamzocalamJs minor, 

Euculam1s pileatus, Umlinula vulgaris y Calanopia americana mostraron densidades 

muy elevadas en las áreas de afloramientos de aguas profundas. Adicionalmt:nte, se 

registraron varias especies meso y batipclágicas, como: Mcgacalam1s pru1ceps, 

Euc/Jirella pulc/Jra, Euc/Jaeta tonsa y E. bisinuata, r:ntre otras. Su hallazgo en las 

capas superficiales de la columna de agua podría estar asociada al efecto de las aguas 

surgentcs en el área de estudio. 

Los patrones de distribución observados se compararon con los propuestos por 

otron autores (Fleminger, 1956 y I3jornberg, 1971) para los copépodos del Golfo de 

México y el Mar Caribe Los resultados coinciden parcialmente con el esquema 

dcscnto por el primer autor y difieren notablemente de los propuesto pcr el segund.o. 



1. INTRODUCCION 

Debido a la gran importancia que tienen Jos copépodos dentro de la dinámica 

dd ecosistema marino, han sido objeto de numerosos estudios por parte de Jos 

planctólogos, y sin duda, son el grupo más estudiado dentro del zooplancton. El grupo 

de Jos copépodds destaca dentro dr.l zooplancton marino básicamente por su 

abundancia, ya que llegan a conf01mar hasta el 90% del total de la biomasa 

zooplanctónica, aunque Jo más frecuente es que representen porcentajes entre 70 y 

80% en regiones oceánicas y neríticas (Bjomberg, 1981 y Raymont, 1983). 

Ecoló~icamente, ésta abundancia adquiere una not11ble significación en las tramas 

alimenticias marinas al conformar un elevado porcentaje del eslabón de Jos 

consumidores primarios, y de parte del grupo de los consumidores secundarios; son 

organismos que presentan una diversidad de formas y de hibitos alimenticios tal, que 

les es posible ocupar ambos niveles tróficos y rrpresentar un grupo de gran interés 

dr.nt.ro de las redes tróficas en el ambiente pelágico. 

Un aspecto fundamenta; al considerar la importancia de los copépodos, es el 

hecho de que pueden llegar a formar agregaciones con elevados valores de biomasa. 

Omori y Hamner (1982) afum::n que estos enjambres llegan a ser muy comunes en 

aguas nerfticas tropicales y subtropicales; géneros como Oithona, Acartia, 

Centropages y algunas especies costeras de Labidocera, suelen fornar grandes 

acumulaciones cerca de los arrecifes, alcanzando densidades que varían de los 500 

000 a los 1' 500 000 individuos por metro cúbico, dentro de una superficie de algunos 

metros cuadrados. 

Los copépodos, sobre tod~ los de mayor talla, son también notables 

constituyentes de las Capas Dispersoras Profundas (Decp Scatterlng I..ayers) y sus 

poblaciones pueden ser estimadas por métodos acústicos (Greenlaw, 1979). 
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Es necesario también mencwnar que los copé¡xxlos constituyen una pa1tc 

considerable de la alimentación de varios peces con importancia económico-pesquera 

como la anchoveta, la sardina, el arenque y otros; son también consumidos por otros 

zooplánctc;es cor.-,;; las medusas, los sifonóforos y los quetognatos (Alvariño, 1980). 

Otr<> aspecto importante es el hecho de que varias especies de copépodos 

detritfvoros han sido identificados como consumidores de petróleo, siendo, en algunas 

regiones, un factor que puede contribuir a la limpieza de la contaminación por este 

producto ante los derrames accidentales (Bjümbcrg, 1981); un ejemplo de ésto se 

observa con Temora longicomis, que ha sido caracterizada como una especie que 

tiene la capacidad de metabolizar los hidrocarburos y deferar los r.:stos en forma de 

diminutas partlcdas que son depositadas en el fondo. 

AJ ser organismos planctónicos, los copépodos son transportados por los 

mo·•imientos de las masas de agua y por las corrientes; debido a ello han sido 

considerados por algunos autores (Owre y Foyo, 1967; Sherman y Schaur, 1968; 

Bjomberg, 1981 y Raymont, 1983) como indicadores di! masas de agua, aunque es 

necesario destacar que, en este sentido, no ocurre como en otros grupos del 

zooplancton, en que el hallazgo de una especie puede indicar per se ¡¡, presencia de 

determinada masa de agua o corriente. En el caso de los copépodos pclágic:>s, son 

ciettas agrupaciones que incluyen de 20 a 25 especies las que pueden definirse corno 

indicadoras de determinada masa de ag•Ja. Algunas de estas agrupaciones indicadoras 

han sido reconocidas en aguas argentinas y brasileñas (Bjomberg, 1963, 1981). 

Sin embargo, existen especies de copépodos pelágicos muy características, 

cuya sola presencia tiene import;¡ú.::ia como indicador de ciertas masas de agua, de 

surgencias o bien, de zonas de cutroficación; como ejemplo se puede mencionar el 

caso de Calanoides carinatus, que evidencia la acción de aguas surgentes en la región 

subtropical de Cabo Frío, en Brasil (Djomberg, 1981). · 

Otro aspecto· relevante de los copépodos pelágicos, es que, en algunos lugares, 

como el Mar dél Norte, se utiliza un pequeño colector de plancton denominado 
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"l'lankton lnuk<~tür", y dependiendo de la densidad y tipo de copépodos presentes en 

la muestra, es posible hacer inferencias predictivas acerca de las posibilidades reales 

de una pesca exitosa, antes de realizar el esfuerzo pesquero (Bjomberg, 1981). 

Por otra p::rte, se ha comprobado que algunos copépodos pueden transmitir 

toxin~ dd medio a los mvc!:::: tróficos superiores. Whitc (1981) detennina el 

comportamiento de algunos copépodos pel5gicos durante los fenómenos de "Marca 

Roja", encontrando que algunas cs~cics del géneroAcartia son capaces de acumular 

y retener las toxinas de los dinoflagelados que provocan la marca roja y al ser 

ingeridos, causar la muerte de peces, como la sardina C/upea llarengus. 

Si bien los copépodos, como todos los organismos planctónicos, carecen de la 

capacidad natatoria suficiente para desplazarse horizontalmente en \l)ntra de los 

movimientos de las masas de agua, poseen, en cambio, una notable actividad 

migratoria de características variables en la columna de agua (Vinogradov, 1970), 

cuya amplitud y periodicidad se encuentra estrechamente relacionada con el tamaño 

y tipo de alimentación del propio organismo y con faciores como la luz y la 

temperatura (Moore y O'B:.:rry, 1957; Moore y Bauer, 1960 y Chen, 1986); un 

ejemplo de estas mjgraciones se presenta en las poblaciones de Rhincalanus cornutus, 

cuya distribución vertical se ha registrado dentro de un intervalo de O a 1500 m en 

la Corriente de Florida (Owrc y Foyo, 1967). En general, las especies cpipelágicas 

tropicales y sublropicalcs tienen migraciones verticales de una menor magnitud, de 

O a 100, de O a 200 ó de O a 50 m (Chcn, 1986). 

2. ANTECEDENTES 

Los copépodos, como grupo, no pasaron desapercibidos a las obr;crvacioncs 

hechas por los grandes naturalistas y zoólogos como Aristóteles, Lecuwcnhock, 

Hook:! y ünneo. Milne-Edwards (1840), fue quien estableció el nombre de 
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Copé¡xxhl, para significar la forma Jc vida libre de estos organismcs y los scpaní l~n 

dos grandes [\rupos: los l'onticns, cuya úcscripciún fue hecha con hase en el género 

Pontia (ahora en desuso), con un par Je ojos o lentillas oculares, y los Monoculus 

con un solo ojo (llamado ahora ojo naupliar); scparadar'l·~nte colocó a las formas 

chupadoras parásitas y semiparásitas en dos órdenes, los Siphonostomata y los 

Lernacidae (este último aún en uso). 

Dana (Hl48) hace un ir.tento para desarrollar la sistemática de los copépodos, 

basándose en el sistema de Milne-Edwards, dividiendo al grupo de los copépodos de 

vida libre en cinco familias: Cyclopidae, Harpactidae, Calanidae, Corycaeidae y 

Miracidae. Claus (1866) considera en su clasificación las aportaciones de los autores 

anteriores, modificándola con base en la estr~1ctura y función de los apéndices 

bucales; de esta manera logra agrupar a las íormas de vida libre dentro de los 

Gnathostomata y a las formas totalmente parásitas les aplica el nombre utilizado por 

Milnc-Edwards (1840) de Siphonostomata. Gic:sbretch (1392) realiza un importante 

trabajo sistemático en el que separa a las familias más primitivas para inclufrlas 

dentro del suborden de los Gymnoplea (ahora Orden Calanoida) y las familias 

restantes las agrupa en el Suborden Podoplea (ahora Cyclopoida y Harpacticoida), 

dejando aparte a los grupos parásitos y semiparásitos. Los copépodos pertenecientes 

al Suborden Gymnoplea de Giesbrctch quedaron separados en dos tribus con 

características bien definidas: Amphaskandria y Hcterarthandria; en le:; primeros, las 

anténulas son iguales o ligeramente diferencidas en ambos sexos, pero nunca forman 

un órgano evidentemente prcns1l, que era la C:!racterfstica de los copépodos 

pertenecientes a la tribu de los Hctcrarthamlria. Cabe notar que dentro' de este grupo 

quedarfan inclufdos géneros actuales como Pontella, LalJidocera, Candacia y 

Pontellopsis. 

Por otra parte, los Podoplea se dividieron en Ampharihandria e [sokerandria; 

en los primeros, los machos pre>cntan anténulas geniculadas, la posición del poro 
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genital femenino es ventral y se incluyen grupos como los Misophriidae, 

Harpacticidae, Cyclcpidac, M:mstrillid::c, i\scidicolidae y otros. En los lsokcrandria, 

bs anténulas de los machos y de las hembras no presentan Jl\lt;:bles diferencias 

morfológicas, ya que los machos utilizan otros apéndices, como los maxilfpedos, para 

sostener a la hembra durante el momento de la cópula, y la localización del poro 

genital femenino es dorsal; dent10 de esta subdivisión, se situaron grupos como 

Clausidiidae, Corycaeidae, Oncacidae, Ergasilidae, Domolochidae y otros. Algunos 

de éstos aun son' utilizados en la sistemática actual del grupo. 

La división en Podoplea y Gymnoplea de Giesbretch fue muy utilizada, y en 

una gran parte de la literatura producida en las primeras décadas de este siglo se 

~iguió este cuadro sistemático, por ejemplo en los trabajos de Rose (1933) y Mori 

(1937). 

En la sistemática ;wtunl existe una evidente influencia de otro relevante 

taxónomo, Sars, quien propuso un total de siete grupos de copépodos, incluyendo en 

su cuadro taxonómico tanto n organismos de vida libre como a parásitos y 

semiparásitos; cada uno de estos grupos está basado en un género característico, que 

corresponde a los siguientes órdenes actualmente empleados: Calnnoida (Calanus), 

Cyclopoida (Cyclops), Harpacticoida (llarpacticus), Nolodelphyoida (Notode/phys), 

Lcrnaeapodoida (Lemaea), Caligoida (Caligus) y Monstrilloida (Monstrilln). Los tres 

primeros órdenes son lo~ tfpicamente pelágicos; el Orden Monstrilloida es 

semiparásito proteliano, con su fase adulta Pl!lágica y exclusivamente reproductora, 

ya que no son capaces de alimentarse pues carecen de partes bucales, sus g6neros 

característicos son Monstrilla y Cymbasoma y su presencia en las colecciones de 

zooplancton es ocasional. Los otros órdenes son exclusivamente parásitos, 

principalmente de peces. 

Los trabajos de Lubbock (~853, 1856), Giesbrecht (1888, 1889, 1892, 1896 y 

1897) y Sars (1900, 1901, 1902, 1903 a y b, 1904, 1905 a y b, 1906, 1907, 1917, 

1919, 1920 y 1925), han tenido gran influencia en el desarrollo de la compleja 
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sistemática de lw. copL(püdos, describiendo una gran cantidad de génems y especies, 

proporcionando asf, los antecedentes m:ís valiosos para el estudio actual de estos 

crustáceos l'll los océ:mo$ del mundo. 

La compleja taxonomía de estos cmstáccos se ha desarrollado mucho en l¡¡s 

últimas dccaJ,¡s; destacan en este sentido los trabaJOS sobre alguiOOS géneros 

particulares como el de Dernard (1958) sobre Calocalarms, los qe Uradfunl (1973 y 

1976) revisando géneros como Acartia, Scolecithrix, Scolecithrice/la, Amallothrix, 

etc., y los de Lang (1943), Drodsky (1965), Hulsemann y Gricc (1963), Hulsemann 

(1966), Fleminger (1967, 1979, 1983), Fleminger y Tan (1966) y Fleminger y 

Hulsemann {1974), abordando cuestione~ taxonómic.as cspcdficus e11 relación con 

determinadas especies o géneros en diferentes regiones. Las tendencias taxonómicus 

actuules han sido establecidas por autores como Frost y Fleminger (1968), Drodsky 

(1965) y Flemingcr y Hulsemann (1977) quienes, para lograr la determinación 

específica de los copépvdos pciágicos, consideran caracterfstica~ morfológicas nunca 

ante!l empleadas como son el complejo gr.nhal en las hembras y los poros y &ensilas 

cuticulares, utilizando además (Fleminger y Hul~cmann, 1973) técnicas de taxonomfa 

numérica y evaluación de caracteres rneJfsticos. Los ta;{ónomos actuales que destacan 

por su abundar.tc y valiosa aportación ul estudio sistemático de los copépodos 

pelágicos son: Fmnn (1948 a-g) y Farran y Vcrvourt (1951 u-i) quienes revisan la 

posichín taxonómica de más de 20 familias y 46 géneros de copépodos calánidos, 

proporcionando además importantes elementos pa.a su identificación, as( corno la 

lit::raturu adecuada para cada caso; el siguient:: es Tanakn ( 1956 a y b; 1957 a-e; 

1958; 1960 n y b; 1961; 1962; 1963; 1964 a-e) quien, en una extensa serie de 

publicaciones revisa y describe detalladamente todas las especies conocidas de 

copépodos culanoides en la rcgi<ín central de los mares japoneses, acompañando sus 

descripciones con ilustraciones de gran valor. 

Por últin;o, se puede mencionar a Vervoort (1946, 1949, 1957, 1963 y 1965), 

quien aporta extensas revisiones de un total de 13 géneros de calánidos, 
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propmcionando completas descripciunes y elementos para el dc~armllo de la compleja 

taxonomía d<·l ~:rupo. 

En rcl:ILión co11 :,)s estudios que analizan la distribución de diferentes grupos 

de copépodos pelágicos en distintas regiones oceánicas y neríticas, se pueden 

mencionar los trabajos siguientes: Urtdy (1883) estudia los copépodos recolectados 

durante la expedición dcl"Challenger". E.~terly (1905, 1906, 1911 a-e, 1912 y 1913) 

publica una serie de artículos sobre la distribución, composición y taxonomía de los 

copépvdos pcl~gicos que habitan la región de San Diego en California, 

proporcionando claves genéricas y descripciones de las <~species que recolecta en esa 

zona. Rose (1933) publica un ell.tenso estudio, cubriendo una amplia región de los 

mares euro¡.>~:os y proporcionando completas descripciones además de notas sobre la 

dh,:tihu~.-ión mundial de cada una d~ las más de 200 especies que registra en su 

trabajo, que ha sido considerado durante mucho tiempo como una obra básica para 

loa copcpodólogos. Mori (1937) realiza un amplio estudio sobre la distribución y 

taxonomfa de los copépodos pelágicos que habitan los mares japoneses, 

propmcionando además claves de identilicación para las especies de los géneros más 

di•Jcrsos como Euclweta, Calunus, Centropagcs, Pontella, CmJtlacia ¡ otros. 

llcinrich (1960) estudia la distribución general de estos crustáceos en una 

amplia región del Pucffico Central. Park ( 1968) y Morris ( 1970) realizan trabujos 

similares pero cubriendo una amplia zona del Pacl(ko Norte. King (1950), Jones 

(1952), Moore y O'Dcay (1957), Owre y Foyo (1964 u, b; 1967) y Deevey y Drooks 

(1977), determinan y analizan ampliuwente tu distribución de los co¡~podos en la 

Corriente de Florida, la costa occidental de Florida y el Mur de los Sargazos. 

Las zonas adyacentes al Mar Caribe mexicano y al litoral de la Pcnfnsula lk~ 

Yucatán han sido escasamente estudiadas por los planctólogos tnl como lo demuestra 

lo aislado de los trabajos que se han realizado sobre el zooplancton en gcncJul y de 

los copépodos en particular. De todo el Mar Caribe, la porción mexicana, que es la 

7 



que ClliTespondc a las costas del E~tado de Quintana Roo, ha sidn evid('ntcnwntc la 

m('nos estudiada. 

Gran parte de los trabajos qut' se han desarmllado en esta zona han sido 

aportados por investigaciones cubano-soviéticas, abordando temas como la 

productividad primaria, la composici6.1 Jcl fitoplancton y la distribucilSn gcncml de 

los principales grupos del zooplancton, destacando los trabajos de Marikova y 

Cat!lpoS (1967), de Zcrnova {1970), Kabanova y López-Baluja (1970), López-Baluja 

y Vinogradova (1974) y Kondratieva (1969). Las condiciOnes hidrometeorológicas y 

occano¡:;r:\ficas de e~tas regiones son tratadas en trabajos como los de Ros~ov y 

Santana (1966), Bt~ssonov et al. (1971) y Oulanienkov y G:1rcia (1975). 

En relación con el zooplancton, destacan los trabajos de Artyomkin ct al. 

( 1966), quienes sei\alan algunas características gen~:rales del zooplancton en el Mar 

Caribe, de De lo' Cruz (1966) y Fabre (1976, 1985, 1986) sobre la distribución general 

del zooplancton en l:! plataforma sur de Cuba, y de De la Cruz (19'11) en la región 

del Banco de Campeche, dett·rminando la abundancia relativa, la distribución y las 

variaciones estacionales de los grandes grupos del zooplancton, haciendo énfasis en 

el grupo de los copépodos, de los cuales logra id::ntificar únicamente 43 especies y 

seis géneros, sin detennlnnr totalmente el material. Legaré (1961) realiza un estudio 

g~neral y preliminar de algunos aspectos del woplancton en una amplia reglón del 

Caribe venezolano; Jromov (1965, 1967) determina algunas caracter!sticaG generales 

del ZO<lplancton del Caribe y Golfo de México. Fabre (1985, 1986) analiza cualitativa 

y cuantitativamente la distribución de los principales grupos del l.O<>plancton en la 

Platnfonna cubana, incluyendo los copépodos. 

Los copépoJos del Mar Curibe han sido estudiados ampliamente por Owrc y 

Foyo (1964 a, b) quienes identifican 142 especies de copépodos pelágicos en la parle 

oriental del Caribe entre los 15" 00' y 14" 55' latitud norte y entre los 67" 05' y 64" 

50' longitud oeste, proporcionando descripciones y claves para su identificación. 
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Fish (1962) estudia la distliiHl(iún de lns ~·op1~pmlns pelúgi.:os recolectados en 

los :~lrededmcs de Barbadns; Ccrvigón (1963) :~naliza varios aspectos de lo~ 

copé¡xxlos epiplanctónicos de las :~guas aled:uias a i .. s costas de Venezuela y en 1964 

trata extensivamente a la familia Corycaeidae 1~11 una ;llllplia región dd ÜHihe 

Sudorienta!, apmt:~ndo d:~tos ~obre su distribución. Legaré (IIJ64) realiza un l'Studio 

sobre los copépodos pelágicos recole.:tados en h1s costas del Caribe venezolano; otra 

impmtantc apott:~dón al conocimiento de la fauna copcpmlológica del Mar Caribe es 

In de Gonzálcz y Bowman (1965) quienes realizan un extenso estiJdio suluc los 

copépodos plunctónicos de Bahía I'osfmesccnte y aguas adyacentes en las costas de 

Puerto Rico, proporcionando claves, descripdGnes y notas distribucionnles de grnn 

utilidad. 

También se puede destacar el trahujo de Park ( 1970), en 11ue presenta las 

es¡Jl'cics de copépodos cnlánidos no s61o del Mur Caribe, sino también del Golfo de 

México, donde analiza sólo ulgunus localidades, y registra en lu umpiCsimu zona del 

Cal'ibe un totul de 178 especies, pettenecientes u 21 familias, y d~ ellas s!Ílo 15 

especies pura el Golfo. Michel y Foyo (1976) analizan In distribudlin y ubundnnciu 

de los copépodos pelágicos en distintas zonas del Mur Caribe, e Incluyen dentro de 

su red de estaciones algunas que se encucntrnn ubicadas en zonas nlcdui!Us al úrea del 

Canal de Yucuhín. 

Fleminger y Moorc (1977) describen dos nuevas especies del género 

Lo!Jidocera: L. IJariJwlle11sis y L. pmwmae, encontrndas en el Caribe. Flemingcr 

(1979) describe vurius especies poco conocldns del género Labidocera en uguas del 

Mnr Caribe, proporcionando una clnve completn para la ldentlficnción de las especies 

de este género en el Atlántico Occidentnl. Campos (1982) proporciona una lista de 

115 especies registradas en aguns de plataforma de las costns cubanas. 

Pura la zona de Uermudn, otrn zona adyacente del Atlántico Noroccidental, 

destacan los trabajos de Sutcliffe (1960) quien estudia la diversidad de los copépodos 

en estns aguas, de Willey ( 1930 y 1935), quien publica sus investigaciones sobre los 
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copépodos harpacticuides de esta región, y los estudios de Dccvcy (1971), de Dccvcy 

y llrooks ( 1977) y de Morris y Crcsscy ( 1985), abordando diversos aspectos acerca 

de los CQpt~poJns que habitan la znna. 

El zooplancton del Caribe mexicano es prácticamente dcscomJCido en cuanto 

a su composición, distribución y/o abundancia, y sólo se conocen 01lgunm; aspectos 

debido a trabajos que de manera indirecta incluyen en sus muestreos esta región de 

los mares mexicanos. 

El Golfo de México es una rcBión que ha recibido bastante atención por parte 

de los phmctólogos, sobre todo en las áreas correspondientes a las zonas ce:~tral, norte 

y noreste, pertenecientes a las cost;¡s de los Estad0s Unidos. La zona que corresponde 

a las costas mexlcana!i y en general :: la Zona Económica Exclusiva Mexicana del 

Golfo, se encuentran muy pobremente estudiad¡¡s en lo que u zooplancton se refiere 

:• en con:;ccucncia, también ocurre ésto para el grupo de los copépodos. 

Jromov (1965) y Jromov y González (1967) determinan la distribución geneml 

del plandun en el Golfo de México y analiza ciertos aspectos de su dinámica 

eGtacional. Hopkins (1977) estudia la distribución del zooplancton en aguas de Tampa 

Day, Florida, Kolesnikov (1966) e::tudia J¡¡s migmciom:s diarias del zooplancton en 

la región occidental del Golfo de México; Hopkins ( 1982) analiza la distribución 

vertical de varios v-upos del zooplancton, para su apli~.:ación en un modelo 

trofodinámico. 

En nuestro país, los estudios sobre el plancton del Golfo de México se limitan 

a 7onas muy costeras, como los de Vega (1966 a y b), De la Lanza (1966), Leal 

(1966) y Flores-Coto (1985) en aguas de Veracruz, de Suárcz-Caabro y Gómez

Aguirrc (1965) y de Gómez·-Aguirre (1965) en la Laguna de Términos, y el estudio 

de Villulobos y cols. (1966) en tu Laguna de Alvarado, Ver. El ictioplancton y las 

blomasas zooplunctónicus del Golfo de México son una !izados por Olvcra ( 1987). 

Estos trabajos ubordan aspectos muy diversos del plancton, sin embargo, ninguno de 

ellos trata espec!ficallll!nte sobre el ¡;~upo de los copépodos. 
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En relación con los cop~podns pclúgicos del Golfo de México, Wilson (1942, 

1950) estudia los ejemplares obtcnid:.~s durante los cruceros del "Camegie" en 

1928-1929 y del "Aib,,tross"; :;;n embargo, SIJ apo1tación al conocimiento de ~ste 

grupo en esta región, es realmente escasa y confusa, describiendo menos de 15 

especies, de las cuales varias están basadas en estadios juveniles, y r-or tanto, poro 

confiables (Fleminger, 1956). Para la generalidad de la faunu copepodológica en est1.1 

región, se pueden mencionar los trabajos de Davis (1950) y King (1950) en aguas de 

Florida. 

CJricc (1960 b) analiza la distribución y aborda algunos aspectos taxonómicos 

de 5 especies del género Oithona en el Golfo de Méxk..o, proporcionando además una 

sencilln clave de identificación para hembras y machos; Flcmingr.r (1956), en un 

amplio y completo trabajo, estudia la di'ltribucién y la taxonomfa de los copépodos 

calánidos del Golfo de México, con énfasis en la distribución de las especies más 

comunes en la región, aportando descripciones y datos taxonómicos de géneros como 

Pontella y Labidocera. Así, registra un total de 97 especies de copépodos calanoidcs, 

y analiza algunoa aspe~tos zoogcográficos de este grupo en el Golfo de México, 

proponiendo algunos modelos de distribución para estos crustáceos pdágicos. 

Este mismo autor (1957 a, b, e) describe nuevas formas de copépodos 

pelágicos pertenecientes a cinco distintas familias: Tharybidae, Pontellidae, 

Aetideidae, Euchactidae y Stephidae, obtenidas en aguas superficiales del Golfo de 

México. Henderson (1958) estu.:!la la distribución de los copépodos en las costas de 

Tamaulipas, con énfasis en la zona de Laguna Madre, destacando que la zona de la 

plataforma oriental de México, frente a las costas tamaulipecas y del norte de 

Veracruz, es prácticamente desconocida en cuanto a la fauna copepodológica. Park 

(1975a, b y e) estudia las especies de la familia Euchaetidae y de los génerl)s 

GaetamiS, Gaidi11s, Aetidopsis, Pseudaetideus y Clliridius en el Golfo de México; 

Park (1976) realiza una revisión de las especies del género Euchirella presentes en 

el Golfo, describiendo las nueve especies de este género que se registran en esta 
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región y aportando datos sobre su distribución. Gricc (1960 a) estudia Jos copépodos 

pelágicos del Golfo y aguas costzras de Florida, recolectados durante 1954 y 1955. 

Este mismo autor (1969) registra algunas especies para el Golfo de México y W.ar 

Caribe. 

La Corriente de Florida, que recibe la influencia hidrológica del Golfo de 

México, ha sido estudiada desde varios puntos de vista; los copépodos de esta 

corriente han sido tratados po1 Moore y O'Berry (1957), Moore y Bauer (1960), y 

Moore y Foyo (1963), quienes definen el efecto de diversas condiciones ambientales 

sobre la distrlbución horizontal de varias especies de estos crustáceos en esta zona. 

Jones (1952) y Owre (1962) proporcionan li&tas faunlsticas de los copépodos 

encontrados en la Corriente de Florida y posteriormente se amplla por Owre y Foyo 

(1964 b, 1967), quienes describen además dos raras especies de copépodos calanoides. 

Bowman (1958) describe a Acrocalanus andersoni en esta zona y en 1971 estudia la 

distribución de los copépodos calanoides en la parte oriental de N01teamérica. 

En México son aún escasos los trabajos sobre la fauna de copépodos en las 

z0nas antes mencionadas; Aguayo-Saviñón (1965) analiza la distribución de algunos 

copépodos recolectados en aguas de Veracruz, Ver., encontrando 13 especies 

pertenecientes a 7 familias; Polanco (1968) estudia las familias Corycaeidae y 

Sapphirinidae en la zona arrecifal de Veracruz, y Sala~.-Marmolejo (1981) estudia los 

copépodos de la Laguna de Términos, Campeche, donde registra un total de 22 

especies. 

Recientemente, Campos (1980) realiza un trabajo acerca de la distribución y 

abundancia relativa de los copépodos en el Golfo de México y parte del Mar Caribe, 

registrando un total de 108 especies de copépodos pelágicos, y encontrando ciertas 

diferencias en la composición de los copépodos del Mar Caribe y el Golfo de México. 
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Los primeros estudios qut: abordan algún aspecto sobre la zoogcografía de los 

copépodos ¡:,clágicos fueron los de F. Dahl (1894 y 1895) y de M. Dahl (1912). Brady 

(1883), con base en Jos resultados de la exploración del ll. M. S. "Challenóer", indica 

que en las regiones tropicales y subtropicales hay un elevado número de especies, 

pero que pocas de ellas, o ninguna son dominantes. Farran (1929) propone para Jos 

copépodos pelágicos las siguientes categorías: especies nerfticas, oceánicas, eurihalinas 

y las asociadas al bentos ó b~ntónicas, además de estudiar su distribución general. 

Ostenfield (1931) reconoce en el Océano Atlán;ico, especies de aguas salobres, de 

aguas litorales, nerfticas de baja salinidad, neríticas, especies oceánicas anuales y 

especies oceánicas estacionales. 

Otro estudio zoogeográfico es el de Steucr (1933), quien analiza la distribución 

gt:Hcral de estos crustáceos pelágicos en relación con la geografía general de los 

océanos, proporcionando un primer intento para comprender mejor el p:tpcl que 

juegan los copépodos dentro del entorno pclágil'.o. 

Sewell (1948) realiza un tratado completo acerca de la distribución geográfica 

de los copépodos pelágicos, dividiendo a los océanos en siete zonas zoogeográficas: 

l. Región circiJinpolar Artica 

11. Región Subártica 

111. Región Subtropical 

IV. Región Tropical 

V. Región Subtropical del Sur 

VI. Región Circumpolar Subantártica 

VII. Región Antártica 

Cada una de estas regiones ,se encuentra dividida en varias sub-regiones que . 
son caracterizadas por diferentes grupos de eGpecies. Este trabajo aporta información 

sobre las tendencias en la distribución mundial de un gran número de especies. 
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Brodsky (1965) intenta correlacionar la distribución general de los copépodos 

pelágicos con los patrones de circulación de las principales corrientes marinas, 

considerando para ello todos los antecedentes que se tc:nían sobre la distribución 

mundial de una gran cantidad de especies. 

Orice y llart (1962) realizan un estudio con aspectos zoogeográficos en varias 

zonas del Océano Atlántico y proponen algunos patrones generales de distribución 

para estos organismos en la zona epipelágica. 

Un amplio trabajo que incluye aspectos zoogcográficos en el estudio de los 

copépodos es el de Bjornberg (1971), quien relaciona la distribución general del 

zooplancton, principalmente copépodos, con el sistema de circuh:ción de las masas 

de agua en el área del Mar Caribe, determinando grupos de especies que presentan 

características diferenciales en su distribución dentro de esta área. 

Flcminger y Hulsemann (1973) analizan zoogeográficamente la distribución 

mundial de varias especies de copépodos, determinando sus rangos de di:;tribución 

latitudinal y el carácter de endémico para algunas de ellas en diferentes regiunes. 

Ramírez y Bjornberg (Bjornberg, 1981), estudian de manera particular la relación 

entre la fauna copcpodológica y las masas de agua en una amplia región del Atlántico 

Sudoccidental. U>s estudios zoogeográficos de Fleminger y Hulsemann (op. cit.) en 

la zona tropical, muestran que las especies de la zona ecuatorial cuya distriLución 

abarca el cinturón tropical-subtropical, tienden íl restringir su distribución, es decir, 

a habitar ya sea en el Océano Atlántico o bien en el Indico y en varias regiones, 

principalmente la occidental, del Océano Pacífico. Sus resultados 5e encuentran 

fundamentados en estudios previos como los de Ebeling (1967) para peces 

epipclágicos y de Brinton (1962) para eufáusidos. Con estos conceptos básicos, 

Fleminger y Ilulsemann (op. cit.) logran definir dos principios biogeográficos 

generales para los copépodos pelágicos: 
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a) Las especies de aguas cálid:.~s que se reproducen de manera regular hasta 

las latitudes medias pr\!scntan una fuerte tendcr:cia a ser circunglobales en su 

distribución. 

b) Las especies de aguas cálidas que se reproducen regularmente sólo en las 

latitudes bajas son provinciales y tendrán una o más especies vicariantes en los 

diferentes océanos. 

La distribución circunglobal aparente de ciertas especies ha sido ruestionada 

con evidencias · zoogeográfícas e incluso taxonómicas, como en el caso de 

Centropages furcatus; ésta habfa sido considerada com<> circunglobal tropical, y sin 

embargo, las diferencias morfológicas encontradas entre poblaciones del Atlántico y 

del lndopacffico (Fiemingcr y Hulsemann, 1973) sugieren, la existencia de dos 

especies distintas: Centropages furcatus en el Indopacífico y C. velificatus en el 

Océano Atlántico, que es el producto del aislamiento reproductivo de las especies. 

Otro caso similar es el de Temora slylifera, endémica del Atlántico y 1'. discaudatu 

del lndopacffico; estas especies se han definido como especies zemelns. Apoyando 

estos conceptos, se pueden mencionar los estudios de Jones (1966), Fleminger y 

Hulsemann (1977) y de Carrillo et al. (1974); estos últimos mu..:stran pru~:bas de 

aislamiento reproductivo entre dos poblaciones, una del Atlántico y la otra del 

Pacffico, de Acartia clausi, aportando así evidencia adicional sobre la divergencia 

producida por el aislamiento en el grupo. 

Estos trabajos proporcionan valiosa información sobre el efecto de las barreras 

geográfic».s en la distribución de estos organismos pelágicos, que pueden ser desde 

gradientes térmicos y de salinidad, hasta masas continentales. 

Los fenómenos de especiación por aislamiento adquieren una gran importancia 

dentro del grupo de los copépodos, debido a las elevadas tasas reproductiva:> que en 

general tienen estos crustáceos. D~ acuerdo con Bjomberg (1972), los copépodos de 

zonas cálidas, con un mayor número de generaciones por año, tienen una tasa de 

especiación alta y rsto se ve favorecido por el hecho de que muchas es~cies 
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superficialc::; permanecen aisladas en una determinada masa de agua y por lo tanto con 

menor posibilidad de into:rcambio gené:ico con otras pobl3cioncs. Asf, considerando 

el concepto anterior, cuando los copépodos pueden migrar a distintas masas de agua, 

y cuando existe un menor número de generaciones, es !X'Sible que disminuyan las 

tasas de espcciación. Por su parte, Van der Spoel y Pierrot-Dults (1979) y Van der 

Spocl y Heyman ( 1 983) abordan algunos aspectos zoogeográfiros generales de los 

copépodos planctónicos. 

En el Mar Caribe se han logrado caracterizar algunos grupos de especies de 

copépodo!> en relación con diferentes condiciones oceanográficas. El primer grupo lo 

constituyen las especies primordialmente oceánicas, de elevadas salinidades y 

temperaturas mayores a lo!l 20°C; son espeCies que constantemente se ven 

transportt1das por efecto de la Corriente de Guyuna o de la Corriente Sudecuatorial 

(Evans, 1961; Kanaeva, 1960) y que tienen gran influencia en la fauna del Golfo de 

México. Otro grupo que 'ie ha definido en la zona del Mar Caribe es el que habita 

preferentemente en las aguas costeras protegidas y de manglar, donde suele haber 

mayores salinidades y temperaturas más elevadas que en la zona oceánica; su 

influencia en In comunidad de copépodos en el Mar Caribe y en el Golfo de Méxko 

es restringida (Djornberg, 1971). En general, la Zon& Económica Exclusiva del Golfo . . 
de México y Mar Caribe mexicanos, como es posible deducir de los antecedentes 

presentados, ha sido poco estudiada en relación con el zooplancton y la información 

al respecto resulta dispersa y fraccionada; es notáble también que las primeras 

investigaciones que se realizaron en esta zona se iniciaron en los años sesentas por 

corwenios cubano-soviéticos, dirigidos principalmente hacia la evaluación de los 

recursos pesqueros de la región, dejando en un nivel muy general lo referente al 

plancton; de acuerdo con Urosa (1977), es en esta década en la que mayor cantidad 

de trabíljos sobre el zooplancton se publicaron. 
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Gran parte de las investigaciones del plancton en México, han sido enfocadas 

al estudio del ictioplancton y a las evaluaciones por censos lruvarios de los recursos 

marinos (Richards et al., 1984) a través de convenios internacionales como el ClCAR 

(Convenio lnter;¡acional de Investigaciones Cooperativas del Caribe y Regiones 

Adyacentes) y el MEXUS-GOLFO, por el Instituto Nacional de la Pesca en 

cooperación con el South Enst Fisheries Ccnter del National Marine Fisheries de 

Miami. Este último dió inicio en 1977, con amplios cruceros oceanográficos en toda 

la zona oceánica y costera del Golfo de Méxicn y Mar Caribe mexicanos, utilizando 

buques de investigación como los DIP (13arcos de Investigación Pesquera) y el 13/0 

"Justo Sierra", por parte de la Secretaría de p,~sca; una sección de los resultados de 

esta colaboración, la tesume Richards {1987). Además, con el establecimiento del 

régimen jur!dico de la Zona Económica Exclusiva de México, se determinó la 

necesidad de conocer y evaluar lus recursos pesqueros, iniciando el Programa de 

Prospección y Evaluación de los Recursos Pesqueros de la :Uma Económica Exclusiva 

y Mar Territorial, a cargo del Instituto Nacional de la Pesca, a partir de juruo de 1983 

(Carranza, 1987), y l:O el cual se incluyen estudios que abarcan el íctioplancton, las 

biom<tsas zooplun.:tónicas y el zooplancto11. 
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3. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es d(..1erminar la composición específica 

y la abundnncia de los copépodos pelágicos en el Golfo de México y Mar Caribe 

mexicanos, aportando datos que puedan ayudar a conformar una imngen más clara del 

significado y comportamiento ecológico de este grupo dentro del umbicntc pel:ígico 

en estas grandes áreas de los inares mexicanos, constituyendo el primer estudio de 

este tipo que cubre específicamente la Zona Económica Exclusiva de México. 

Objetivos P•trticularcs: 

Caracterizar los patrones de distribución horizontal de los copépodos pelágicos 

recolectados en las áreas de estudio para los perfodos muestreados. 

Relacionar a ciertos grupos de especies de copépodos pelágicos CGn 

determinadas masas de agua o con determinadas condiciones oceanográficas y as{ 

poder caracterizar faunlsticamcnte algunos eventos de la dinámica oceanográfica del 

Golfo de México y Mar Caribe mexicanos. 
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4. MORFOLOGIA GENERAL DE LOS COPEPODOS PELAGICOS 

4. 1 Suborden Calanoida 

Los calanoides son los copépodos más abundantes en el zooplancton, son de 

vida libre, casi exclusivamente planctónicos y marinos; su cuerpo puede dividirse en 

tres partes: cabeza, tórax y abdomen (Owre y Foyo, 1967), aunque otros autores 

consideran sólo dos partes: cefalotórax y abdomen (Rose, 1933). 

En este grupo, la división entre el tomx y el abdomen pasa por detrás del 

quinto segmento torácico, es decir, que el primer segmento abdominal se convierte 

en el segmento genital (Fig. A), el cual posee las aberturas genitales en su parte 

ventral. La cabeza es la parte que presenta una organizaci611 más compleja, ya que en 

ella se encuentran seis pares de apéndices ceftílicos, que son: unténulas o antenas 1, 

antena.<; 11 o antenas, mandíbulas, ma.xilas l, maxilas H y maxilfpcdos; en la Fig. D 

se muestran algunas de estas estructuras. Salvo las anténulns, las maxilas 1 y Jos 

maxilfpcdos, los demás son apéndices birrámcos. En la cabeza se presentan también 

los ojos que pueden ser pequeños y dorsales, como en Labidocera, o bien, dorsales 

y con Llll ojo ventral justo debajo del rcstro, como en el género Ponte/la; en 

Allomalocera, se presentan dos pares de ojos dorsales y en Cep!lalop!lanes hay dos 

grandes ojos frontales, que cubren una gran parte de la región cefálica. 

Las anténulas son unirrámcas, y pueden formar, en el macho, un órgano 

geniculado o modificado para ayudar en la cópula, presentándose esta c.:.racterística 

en varios géneros (Labidocera, Cr.ndacia, Centropages) y pueden llegar a tener un 

elevado grado de complejidad como en el caso de Ponte/la agassizii. En general, la 

parte media de la anténula, modificada de los segmentos 10 ul 17, es la que presenta 

mayor complejidad. En otras familias y géneros, las anténulas son iguales en machos 

y hembras, tal como su~d: en la familia Calanidae o Euchaetidae, sin embargo, por 
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medio del estudio de las variaciones en la morfología, número y arreglo de las finas 

estructuras cuticulares (sedas, acstetascos) de las anténulas de machm; y llcmbras de 

algunos géneros, se ha podido ddinir un dimorfismo sexual en estos organismos 

(Fleminger, 19115). 

En este Suborden, las antenas 11 son birdmcas, ron dos basipoditos, una rama 

externa o exopodito y una rama interna o endo¡xxlito. Ambas ramas pueden ser 

aproximadamente del mismo tamaño como en Iieterorlrabdu.s y Undeuchaeta; el 

exopodito puede' ser más corto que el endopodito, como en Jlemirhabdu.s y Acartia, 

o bien, romo en el género Euclrirella, donde el endopodito es notablemente más rorto 

que d exopodito. Ambas ramas se encuentran ornamentadas ron sedas en número y 

longitud variatle. 

L.1s mandíbulas son estructuras quitinosas en forma de r.avaja, con pequeños 

dientecillos en su borde interno y un palpo usualmente birrámeo con un exopodito 

pluriarticulado y un cndopodito pequeño o ausente (Fíg. D). 

Las primeras maxilas o maxilas 1 son estructuras muy lll\xlificadas, constitufdas 

por un bt•sipodito biarticubdo, un endopodito y un exopodito; su estructura es muy 

variable, presentando varias conformaciones lobulares generalmente ornamentadas con 

sedas (Figs. A,D). Las segundas maxilas, también llamadas maxrtulas o maxilfpcdos 

1 son unirrámcas, solamente con un pequeño endopodito !crmiual, teniendo un elevado 

grado de desarrollo los dos segmentos del hasipodito, en donde se presentan lóbulos 

en número variable, generalmente de 2 a 6. Las sedas terminales pueden tener 

espfnulas como en Megacalanu.s, mechones de pelillos cortos como en Bradycalanu.s 

o bien ser curvadas como en Jiemirhabdus y /Jeterostylites o rectas como en Di.sseta. 

Los maxilfpcdos son también unirrámeos con un basipodito biarticulado; la 

parte más larga es la del basipodito 2, y ni endopodito lo conforman generalmente 5 

segmentos (Fig. D). En algun:ls ~spccies, como Euchaeta concilrna, este apéndice 

adquiere un grnn tamaño. El tórax está conformado por 5 segmentos, que poseen 

apéndices torácicos denominados patas o pcrei~;JO<los; los primeros cuatro pares son 
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gencralment.: birr:'imcos, y el quinto par de patas prc~cnta diversas modificaciones en 

su construcción y puede tener un gran desarrollo, t:xclusivamente en los machos 

(Labidocera, Candacia, Euchaeta), debido a su papel en la cópula, pues permiten la 

transferencia del es¡x~rmatóforo a la abertura genital de la hembra. En otros casos, d 

quinto par de patas de las hembras se reduce considerablemente o desap:uece, <Xlmo 

en Sco/ecithrix o Euchaeta. En el género Calanus, el quinto par de patas de la hembra 

es muy semejante al resto dC"las patas torácicas, sin reducciones. considerables. 

los otros· apéndices torácicos poseen, al ser birrámeos un endopodito y un 

exopodito multiarticulados, ambos sostenidos por "" b<1sipodi~ :> biarticulado. Lus dos 

ramas presentan de uno a tres segmentos con diversas ornarr::ntaciones en su 

superficie, que pueden ser esp!niformes, como los de los géneros Clausocalanus, 

Monacillo :V Acrocalanus; espinulaciones marginales como en algunas especies de 

Calanu..~ y Paracalanus; espinas cutvadas o con formas caracteristicas como en 

Euchaeta o la espina. de forma característica presente en d exopodito 2 de la pata 5 

de Cemropages, y ganchos como en el exopodito de la p~.ta 2 de Undinula vulgaris 

o de Metridia, etc, 

En este grupo, el quinto par de palas es una import::nte característica 

diferencial, su conformación, como se ha mencionado, es distinta en machos y 

h~mbras, ya que en éstas, generalmente se encuentra reducida a una sola rama de cada 

lado, como en Amallothrix, Sco/ecitlrricel/¡z y Candada o bien desaparece como en 

Mormonilla o Acroca/anus. En el macho la pata V se presenta mucho más 

desarrollada y adquiere diversas estructuras generales: alargadas romo en Euchaeta 

y l!uchirella, formas gruesas como en Temora y verdaderas quelas como en los 

géneros Pontel/a, Labidocera y Pontellina. La morfologra de las patas V del mt~cho 

tienen un gran valor dentro de la taxonom(a del grupo. La parte interna de los 

basipoditos de las patas torácic¡ts 1-4 puede también estar ornamentada con 

dientecillos, como en la pata V de la hembra y macho de Calauus helgolalldicus y 

C. fimnarclaicus, espinas de distintos tamaflos como en las patas &",,' de Elichirel/a o 
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bien, sedas simples o plurnulosas, que es lo más común dentro de los calanoides. El 

abdomen carece de apéndices, el primer segmento abdominal es el llamado segmento 

genital, y el que sostiene a las furcas caudales se de¡¡omina segmento anal ya que en 

él desemboca vcntralmente la abertura anal. L."' hembras poseen un menor número 

de segmentos abdominales que el macho, en el que siempre se presentan, en estado 

adulto, cinco segmentos, aunque en algunos géneros (Euchaeta) el quinto segmento 

se encuentra parcialmente insertado en el cuarto y puede ser dificil de observar 

(Fieminger, com. pcrs.). 

En las hembras el segmento genital puede tener notables modifielidones como 

engrosamientos o prolongaciones laterales, como se puede observar en Euch!rella 

messinensis, E. pulchra, Euchaett! longicomis o en los géneros Scottocalanus y 

Candacia; las prominencias pueden ser ventrales como l::n varias especies del género 

Euchaeta y en la especie tropical Temoropia mayumbaensis, que tiene una forma 

redondeada y muy característica. En otros casos, este segmento adquiere un tamaño 

incluso desproporcionado <:<m el resto del cuerpo, como en la hembra de Gaussia 

princeps, o bien puede también prcsentars•; con un alto grado de asimettfn como en 

Pontel/a atlantica, P. spinipes, Pontellop.;is perspicax o P. vi/losa. 

Las furcas caudales se encuentran ornamentadas con sedas, generalmente de 

similar grosor y longitud, aunque hay casos en los que nna de ellas es más gruesa o 

más larga que las demás, como ocurre en Euchaeta, lfcterorhabdus, Disseta o 

Jlemirhabdus. En otros copépodos calanoides, las furcas presentan notables 

plumulosidades como en Calocalanus pavo o en varias especies de Augaptilus. Las 

furcas pueden ser redondeadas (Mer.ynocera) o alargadns (Temora, Lucicutia), en 

forma espatnlada (Augaptilus), o bien, adquirir una notable asimetrla (Pontdla, 

Labidocera ). 
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·~ .2 Suborden Cydopoida 

Los cop~podos representantes de este Suborden son básicamente de vida libre 

y en el plancton son menos abundantes y diversos que los calanoides. Se distinguen 

por presentar el Hmite entre el cuerpo anterior y el posterior, es decir, entre tórax y 

abdomen, por delante el quinto segmento torácico (Fig B). Asf, el abdomen en estos 

copépodos incluye también el quinto segmento del tórax, y lleva, generalmente, un 

par de patas rudimentarias, fácilmente observable en géneros como Oitlwna, 

SappiJirina y Oncaea. 

El siguiente segmento es, entonces el segmento genital, en ambos sexos y en 

las hembras la abertur:t genital se encuentra situada dowalmcnte en este segmento. 

Otra característica general por la que se pu::dc distinguir a los C(:pépodos de este 

Suborden es que la parte anterior del cefalotórax es pronunciad amente más ancha que 

la parte posterior. El segmento genital por lo general se encuentra muy desarrollado 

teniendo ensanchamientos notables como en el género Oncaea o bien se prolongan 

pronunciadamente como en el género Oithona. 

Los órganos de los sentidos en este grupo se encuentran básicamente 

representados también por los ojos, que pueden presentarse en forma de un único ojo 

situado en la parte media de la región cefálica, o bien como pares de ojos o lentillas 

oculares frontales y separadas, como en los géneros Copilia, Suphirina o 

laterofrontaks en Corycaeus. 

Las anténulas sun de maneru característica muy cortas, contando con ó a 15 

artejos; en los machos ambas pueden ser geniculadas, como en el caso de algunas 

especies de Oithona y son utilizadas para afianzar a la hembra en el momento de la 

transmisión del espcrmatóforo. Las anténulas carecen de exopoditos o bien, son muy 

rudimentarios. En este grullO los machos carecen de patas torácic<1s modificadas con 

propósitos reproductivos y en cambio los maxilf[lCdos de algunos géneros como 
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Coryr.acus y Oncaca llegan a presentar un alto grado de mudificación jugando un 

papel importante en el aparcamiento. 

La morfología y estructura general de los otws apéndices cefálicos y torácicos 

de los copépodos del Suborden Cyclopoida no se alejan mucho del patrón descrito 

para el Suborden Calanoida. 

En este grupo se encoentran varias formas deprimidas, filoides, como en los 

géneros Sapphirina y Copilia, que no corresponden visualmente a: aspecto general de 

un cyclopoide, sin embargo, su morfología responde totalmente al patrón estructural 

definido para este Suborden. 

4.3 Suborden Harpacticoida 

Son copépodos eminentemente bentónicos y pocos géneros son de hábitos 

pelágicos; son en general, escasos en el zooplancton. En este grupo, como en los 

cyclopoides, la división entre cefalotórax y abdomen pasa por delante del quinto 

segmento torácico (Fig. C); 11 diferencia de Cyclopoida, en los Harpacticoida la 

anchura de los sornitas va disminuyendo hacia la parte posterior, confiriendo al 

organismo un aspecto general prácticamente vermiforme, como en Macroset;;/la, 

Oculosetella o Clytemnestra. Las anténulas son muy cortas, y tienen entre cinco y 

nueve segmentos; en los machos ambas ::nténulas pueden presentarse geniculadas 

como en los géneros Microsetella y Miracia. Al igual que en el caso del Suborden 

Cyclopoida, las antenas presentan exopoditos rudimentarios. En los reprer;entantes de 

este gru¡:..o, se pueden observar, como en los otros dos órdenes de copépodos de vida 

libre, lentillas oculares que llegan. a ser muy evidentes en Miracia y en Oculosetella. 

En este grupo las antenas poseen exopoditos rudimentarios y el segundo maxilfpcdo 

termina generalmente en un gancho o uña de conformación variable; el quinto par de 
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patas es muy rudimentario y generalmente se cncuwtra formado por sólo dos artejos, 

uno distal y otro proximal, omamentados con scd;ls plurnulosas o sencillas. 

El Suborden Harpacticoida representa el grupo de copépodos pelágicos menos 

abundante en las muestras de zouplancton; Lang (1943), indica que en su mayoría son 

organismos asociados al bentos y sólo unas cuantas especies se separan de los 

sustratos para incluirse en la columna de agua y son las recolectadas en los arrnstres. 

Existen algunas especies que llegan a alcanzar altas densidades poblacionalcs, sobre 

todo en las zonaS' costeras y estuarinas, como Euterpina ,,Jcutifrons. 

Estos organismos pueden present ~r coloraciones i.'ltensas: rosada en 

Microsete/la rosea y azul--verdosa en Miracia cfferata. 

4.4 Organización Interna 

La organización interna de los copépodos de vida libre es bastante sencilla; su 

endoesqueleto posee una musculatu;a de tipo estriado y consiste además de dos 

endocsternitos ventrales que sirven de soporte para las antenas y para las estructuras 

bucales. Los apéndices se sostienen de igual manera por músculos, que se encuentran 

afianzados a protuberancias quitinosa:; que también forman parte del endoesqueleto. 

Los ccr.ductos genitales están sostenidos por barras quitinosas del mismo origen 

endocsquelético. Los músculos que permiten las flexiones del cuerpo son 

longitudinales, y los que confieren movimiento a los apéndices bucales y a las patas 

torácicas son mósculos transversales y ohlCcuos (Marshall y Orr, 1955). 

El sistema nervioso está formado por un par de ganglios cerebrales, un anillo 

periesofágico y una cadena ganglionar ·¡entra!, lo que constituye el patrón tfpico de 

otros mandibulados acuáticos. Se_ ha registrado además, la presencia de fibras 

nerviosas gigantes que innervan los mÓsculos de las antenas y de las patas 

permitiendo reacciones inmediatas de evasión. 
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El sistema nervioso se encuentra también muy relacionado con la parte 

sensorial-perceptiva y tiene influencia directa en los órganos de los !Wntidos, como 

los ojos, las sedas sensoriales cuticulares y los órganos frontales qu:: parecen tener 

funciom.:s quimiorreccptoras. Considerando que existe evidencia de que las hembras 

poseen sustancias del tipo de las feromonas (Katona, 1!;"'3) y que en los machos estos 

órganos sensoriales a:lquicrcn un alto grado de desarrollo, el reconocimiento entre los 

sexos puede estar determinado por este fenómeno; esto se ha demostrado en especies 

como LaiJidoc:era acstiva y Eurytemora a!Jinis. 

El tubo digestivo es ·también sumamente sencillo; presenta un esófago 

musculoso y (;Orto, que desemboca en un estémego ensanchado seguido de una 

porción intestinal prácticamente rectilínea que acaba por desembocar en la ab.::rtura 

anal, situada entre las furcas caudales en lu cara ventral del 1íltimo segmento 

abdominal o urosoma. En el estómago o bi•.:n en la entrada del intestino, desembocan 

dos glándulas más o menos ramificadas que funcionan de manera parecida a un 

hepatopáncreas. La forma del estómago ha sido utilizada como una característica 

taxonómica para diferenciar algunas especies del género EucalamiS (Sewell, 1947); 

sin embargo, este tipo de características pueden resultar poco confiables debido a las 

impredecibles modificaciones que pueden sufrir las estructuras internas de estos 

organismos en el momento de la fijación o durante el manejo de las muestras. 

En mayor o menor grado, los copépodos de vida libre pléscntan una vesícula 

de aceite de reserva que se ubica dorsalmente al tubo digestivo, siendo esto muy 

evidente en géneros como Eucalanus y lUJincalanus; se hu demostrado la presencia 

de diferentes tipos de Hpidos que corresponden 11 distintos grupos de copépodos. De 

este modo, se ha encontrado que las especies de copépodos epiplanctónicos tropicales 

presentan un alto porcentaje de Iípidos neutros, en forma de triglicéridos y que, por 

el contrario, los copépodo:; impicales de agua~ más profundas tienen ~stcres grasos 
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en mayor proporción; cstt' tipo de patrones también se han caractcr izado 

lathudinalmcntc: con especies de aguas frías y cúlidas en géneros como Calmws y 

Euchaeta (Lec y Hirota, 1973). 

La circulación se realiza por medio de un corazón dmsal medio, dr forma 

ovoide o globular, que se encuentra rodeado por una membrana pericardial que 

funciona como aurícula. No presenta vasos sanguíneos y a veces, el corazón no exis~e 

(como en los harpacticoidcs); la mezcla de los líquidos internos se realiza por las 

contracciones musculares o por movimientos rítmicos del intestino. 

El aparato excrclllr con~''' de glándulns maxilares y dermales, siendo el 

principal producto uc la excreción el amoniaco, aunque se han identificado pequeñas 

proporciones de urca y ácido úrko. 

El aparato reproductor está conformado, en las hembras, por un ovario central

dorsal con dos oviductos laterales que. desembocan en los gonóporos, cerca de lns 

cuales se presentan espennatecas donde se depositan los espermatozoides. En los 

machos, el aparato reproductor oons!a de dos conuuctos deferentes y los 

espcrmotóforos; es comlln que uno ue ellos se atrofrc, tomándose asimétrico. Los 

espermatozoides maduros son almacenados dentro de los espcrmatóforos, que son 

secretados por las vfas genitales y resull!m fácilm~nte reconocibles, ya que son sacos 

quitinosos, ovoides o tubulares que se encuentran adhelidos en o o:rca del segmento 

genital fem<:nino. 

4.5 Reproducción y Desarrollo 

Los copépodos son los principales responsables de la producción secundaria 

en muchas comunidades acuáticas debido a su abundancia y a su fecundidlld. I.os 
' o • 

factores que regulan el comportawi,.r¡to rep~oductivo de estos organismos, so11 poco 

conocidos (Gauld, 1967; Katona, 1975). 
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La fecundación es cruzada, y es probable que se presente también el fenómeno 

de la part :nogéncsis. Durante la cópula, el macho afianza a la hembra con su anténula 

(en Ollanoida) o anténulas (en Cyclopoida y Harpacticoida) que se modifican para 

poder genicularse; también par a sostener a la hembra, d macho se puede servir 

asimismo, de apéndices bucales como los maxilípedos (Cyclopoida) y del quinto par 

de patas moditicado (Cwmoida: Pl•ntellidac, C·mdaciidae, etc) .. Con este quinto par 

de palas transfiere el espcrmatóforo tlcxionando el urosoma sobre el de la hembra y 

éste se adhiere a las abc11uras de los receptáculos por medio de un cemento adhesivo. 

Los espermatozoide:;, alma:enados en los receptáculos seminales \'an 

fccuildando a los óvulos a medida que estos descienden por los oviductos y salen por 

el gonóporo. Los huevos de los copépodos p~.cden almacenarse por alg1in tiempo 

anr.:.:s de la fecundación, y aún antes de la puesta. La mayor parte de los calanoides 

ponen sus huevos aisladamente en el agua, uno por uno, o bien, pueden quedar 

pegados entre si pm una substancia gelatinosa formando una o dos estructuras 

similares a racimos que reciben el nombre de sacos ovfgeros u ovisacos que son 

acarreados por la hembra hasta la eclosión de las larvas; es común encontrarlos en 

especies como E11chaeta marina. En algunos harpacticoidcs se presenta una 

interesante modificación que consiste en una placa protectora formada por el ultimo 

par de apéndices torácicos y que tiene como función ocultar y proteger a los ovisacos 

(Lang, 1948). 

El comportamiento reproductivo de varias especies de copépodos pelágicos ha 

sido estudiado por autores como Katona (1975), Dlades (1977), Blndcs y Youngbluth 

(1979), llayward (1981) y Jacoby y Youngbluth (1983). 

Los huevos fecundados maduran y producen típicamente una larva nauplio, que 

presenta sólo tres pares de apéndices funcionales, que son las anténulas, las antenas 

y las mandíbulas. Normalmente pasan estas larvas por 4-5 estados naupliares y la 

fase siguiente se denomina copepodit0, que en su morfología general es similar a un 

adu!to, pero carece todavía de muchas estructuras; se presentan 5-6 estadios 
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copepodito, durante los cuales Sl~ va segmentando el abdomen y se~ van completando 

los apéndices torácicos hasta llegar a la fase adulta que puedr. caracterizarse por el 

desarrollo de las estructuras sexuales. La duración de l~Stc ciclo es muy v::riable a lo 

largo del grupo, sin embargo puede establecerse un periodo de tres semanas como 

promedio. 

En Ccntropagcs typicus y Tcmora stylifcra del Mediterráneo Occidental se 

presentan cinco puestas al ·mio, y, de manera contrastante, se han observado 

generaciones de 'hasta dos al1os en poblaciones polares de Ca/anus finmarchicll.l' 

(Bjomberg, 1981). 

El estudio de la reproducción y el desarrollo de los copépodos pelágicos es 

importante taxonómicmwmtc, ya que, al conocer un del o de vida completo, es posible 

reconocer también relaciones naturales entre los organismos adultos. Desde un punto 

de vista ecológico, el Cllnoccr detalludamente el ciclo de vida de los organismos, 

in el u Yl'ndo sus diferente~; etapas y los hábitos que adquieren en cada una de ellas, 

proporciona valiosos datos para un mejor y más exacto entendimiento de la dinámica 

de estos organisanos en el ecosistema pelágico (Johnson, 1934 a y b). Se han descrito 

los ciclos de vida para alrededor de 106 especies de copépodos, sin embargo, muchas 

de estas descripciones son incompleta!> (l'mjillo, 1986). Murphy (1923) estudia el 

ciclo de vida del ciclopoide Oithona nana, y Johnson (1935 y 1937) lo hace para 

varias especies de Labidoccra y Eucalanus. lljornberg (1966, 1968 y 1972) describe 

los ciclos de vida de un total de 21 especies tropicales y subtropicale~; Mullin (1967) 

lo hace paJa el calanoide Rhinca/am1s nasutus y Shih y cols. (1981) para Bradyidiw 

similis. 
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4 .ti Alimentación 

Para la mayorín de los copépodos, la filtración es el métcxlo más comtln de 

alimentación; pastorean filtrando las partkuJ¡¡s que llegan a la boca por el efecto de 

remolino que produce el movimiento de las piezas bucales y de las antenas. El 

alimento es triturado por las gnatobascs de las ma1H.JfiJulas y forzado dentro de la boca 

por las sedas masticatorias de las maxflulas; c~ta actividad se ve favorecida por el 

contfnuo movimiento del cuei}Xl, en posición casi VLrtical o levemente inclinada. 

Marshall y Orr (1955) c~tudiuron las tas:1s de filtración en CalaraLr, observando 

valm·es entre los tres y los 30 mVdia. Otros autores encuentran tasas de filtrnci6n 

mucho más elevadas, de hasta 1,200 mVdia; ~sto nos lleva a deducir que hay 

innumerables factores que determinan los volúmenes de r.gua filtrados por un 

copépodo en relación con su alimentación, como ll• es el tipo de algas, la capacidad 

filtrante, la disponibilidad de alimento y el tamnño de las paitfculas, tal como lo 

menciona Frost (1972} para lrr especie CalaruLr pacijicus y Poulct (1973} para 

PseudocalamLS m in u tus. 

Otros copépodos no son propiamente filtradores, sino que son capnces de 

capturar las pequclins ¡nutfculas alimenticias, como es el caso ücl ciclopoide Oithon.1 

y de varias especies de Acartia, capturando su alimento por medio de sus m axilas o 

maxilfpcdos que poseen sedas que facilitan esta opcracit~n. A'lf, estos copé¡xldos no 

originan remolinos y la locomoción no es contfnua, sino que se realiza por impulsos 

instantáneos y sucesivos accionando sus patas tonkicas hacia atrás. Algunos 

harpacticoides son raspadores de fondo y cuentan para ello, con modificaciones 

notables en sus apéndices bucales (Lang, 1948). 

Existen también copépodos depredadores, que alcanzan tallas mucho mayores 

a las promedio (más de ll mm) como en el caso de varias especies d.; los géneros 

Pameuchacta, Euchacta o M~·::acalan•¡s; presentan además notables muJific¡tcioncs 

a nivel de algunos apéndices cefálicos como maxillpcdos y maxilas, armadas con 
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ganchos o fuerte:> cspin;ts, logrando atrapar presas frecuentemente más grandes que 

l'llos, incluy,·ndo larvas de peces. 

Otws cupépodos depredadores cuyos hábitos han sido estudiados son Torlanus 

discaudatus y La/Jitlocera tri.1pino.m (Landry, 1978). La/Jidocera jollae y Pontellopsis 

occidentalis han sido t;unhién registradas como formas depredadoras que llegan u 

afectar sensiblemente a las poblaciones de larvas de anchoveta en aguas de la 

((miente de California (Raymont, 1983). 

los copépodos planctónicos corno Gt1itliu.1· y Umleuchaeta tienen una di el a 

mixta, es decir, son omnívoros y pueden :;~r carnívoros o fitófagos por momentos; 

ésto depende de la disponibilidad del alimento. Marshall (1973) indica que existen 

cierta;; tendencias nutricionalcs por parte de estos crustáceos era el sentido de que las 

especies de aguas más ricas prefieren diatomeas y las de aguas oligotróficas, 

consumen un mayor porcentaje de dinoflagc!ados, lo cual también puede ser 

considerado como respuesta a la disponibilidad de uno y otm tipo de alimento en los 

diferentes medios. 

4.7 Asociaciones 

De los siete órdenes reconocidos de copépodos, cuatro de ellos son parásitos 

o semiparásitos; aún dentro de los 6rdenes de vida libre existen formas parásitas como 

es el caso de Ergasilus dentro del Orden Cyclopoida. Es int~rcsantc destac:;r que el 

parasitismo dentro del grupo se encucntm ya representado en el registro fósil por la 

especie Diclrclestium oblongum Casscy y Pattw;on hallado en las bt :mquias de un 

teleósteo primitivo del Cretácico Inferior (Cladocyclu.s gardneri Agassi7) en 

sedimentos de la Formación Santana en el Brasil (Djornberg, 1981). 

los .::opépodos pelágicos tienen asuci::::iones s;mbióticas de diversos tipos con 

otros organismos, que van desde la fmesia hasta el parasitismo (Hoy Perkins, 1985). 
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Es común encontrar diversos tipos d.: cpihiontcs sobre el cuerpo y los 

apéndices de estos crustác~os, sobre todo en Partes donde los organismos asociados 

pueden desarrollarse sin problema, es decir, en puntos donde no hay movimiento o 

fricción contínua, como es el caso de los dos segmentos del basipodito de las patas 

torácicas, la parte dorsal del abdomen y las furcas caudales. 

Jos epibiontes que se han identiticado son principalmente diatomeas pcnnales 

(Lycomorpha, Navicula, Synedra), que llegan a tener una relación muy estrecha con 

el copépodo, al tecibir y aprovechar sustancias excretadas por el crustáceo; también 

ven favorecid:\ su dispersión como forontes, siendo transportados a diferentes niveles 

de la columna de agua. De acuerdo con Ho y Perkiii~ (1985), Pscudohimantidium 

pacificum es IR diatomea epizóica más frecuente en este grupo. También han sido 

registrados como cpibiontes algunos protozoarios acinetos como Acincta, Paracincta 

y Ephclota. Además se pueden encontrar asociados a los copépodos pelágicos, larvas 

de platelmintos dist6:nidos, hemiúrióos (Trematoda) y céstodos, que probab:t:mente 

utilizan al ropépodo como hospedero intermediario pam finalizar su ciclo dentro de 

algún pez. Por olro Indo, ciertos ::opépodos calanoides son portadores de esporas de 

hongo lchtyosporidiwn, que es parásito de peces (Trcgv<•bouff y Rose, 1957). 

Otros organismos son verdaderos parásitos de los copépodos, como es el caso 

del hongo Monospora, que se ha encontrado infestando a los calanoides Tcmora 

longicornis y Parapontella brevicornis. En el tubo digestivo de algunas especies de 

Copilw se han registrado protozoarios gregarínidos (Ho y Perkins, 1985). 

Cattley (1948) encuentra que un dinoflagelado parásito (Biastodinium 

contortum hyúlinum) causa castración en Pseudncalanus minutus y otros, como 

Syndinium y Paradinium se alojar, en el hemocele (Elian, 1970). 

Es común observar en copépodos muertos, una gran cantidad de ciliadas 

astómidos como Perezella pelágifa y Uronema roubaudi, que parecen comportarse 

más como necrófagos que como verdaderos rarásitos; en varios géneros, como lsias, 

Temora y Centropages se han encontrado varias cspcc.ics de p10tozoarios cilindos 
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como Ello/Jiopsis chatoni y E. fagci (Trcgouboff y Rose, 1957). Alguncs isópodos 

notablemente modificados como Prol>opyrus spp parasitan también a varias especies 

de copépodos (Dale y Anderson, 1982). 

El fenómeno de la foresia rn los copépodos pelágicos se puede ejemplificar 

con los géneros Corycaeus y Oncaea, que son organismos depredadores y que, 

afianzándose con sus poderosos maxilfpedos, logran transportarse sobre organismos 

zooplanctónicos ·de mayor tamaño, como medusas, tunicados y quetognatos, y al 

mismo tiempo van alimentándose de los líquidos vitales y tejidos de su transportador, 

lu Cull hace más compleja esta relación básicamente forética. 

Hcron (1973) describe la asocillción que se r.stablece entre alg~nas especies de 

Sapphirina y el tunic:..do Thalia democratica en aguas del Sureste de A11stralia, 

observando que en etapas juveniles, S. angusta vive como verdadero parásito dentro 

de la salpa y .:n etapas más desarrolladas, pasan a ser sus depredadores. Las hembras 

de esta especie salen del tunicado para aparearse y posteriormente regresan para 

alimentarse de éste. 

Un grupo muy particular dentro de los copépodos es el de los Monstrilloida, 

represr.ntados por géneros como Monstrilla, Cymbasoma, Strilloma y Monst;i/lopsis¡ 

estos organismos son parásitos protclianos y sólo en su fase adulta son de vida libre, 

y es la que puede ser observada en los arrastres de plancton. En esta etapa, estos 

crustáceos carecen totalmente de apéndices bucales y de aparato digestivo funcional, 

ya que h etapa adulta es exclusivamente reproductora. Toda su vidu larvaria y juvenil 

son parásitos de diversos poliquetos bentónicos y de moluscos gastrópodos como 

Odostomia rismides, habitando preferentemente en los conductos sanguíneos (Rose, 

1933). 
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4.8 Adaptaciones de los Copépodos para la Vida Planctónica. 

Son varias las modificaciones estructurales que presentan los copépodos para 

incrementar sus posibilidades de subsistencia dentro del ambiente pelágico; siendo un 

grupo tan diverso en cuanto a sus formas, ha logrado gran éxito y es el principal 

componente de las biomasas zooplanctónicas. Como muchos otros organismos que 

habitan en el ambiente pelágico, Jos copépodos presentan adaptaciones notable!>, 

respondiendo a básicamente tres problemas que plantea la vida en el plancton. 

1.- Mantenerse en la columna dt: agua. 

El exocsqurleto de los copépodos pelágicos puede llegar a ser muy pesado, 

gastándose mucha energfa locomotora para mantenerse en un mismo nivel dentro de 

la columna de agua. Para disminuir la tendencia al hundimientn, algunos copépodos 

tienden a mantener un equilibrio osmótico con d agua de mar utilizando en el 

intercambio osmótico iones más ligeros. Otra estrategia es ia de dL~minuir el peso 

específico del organismo por medio de gotas Oc aceite, como en Euca/anus y 

RhincalariUS (Rougis, 1976). 

Otra manera de retardar el hundimiento es adquiriendo formas foliáceas, que 

confieren una mayor superficie de suste.1tadón al cuerpo del organismo; esta 

adaptación se puede observar en géneros como Sapphirir1a y Copilia, o bien 

desarrollando plumosidades en los apéndices como anténulas, antenas y sedas 

furcales, como se puede obs.:rvar en los calanoidcs Calocalanus pavo, Jfaloptib1s 

fertilis,lschnocalanus,Augaptilus, Arietel/¡ss, cte. La reducción de la talla, de acuerdo 

con Bougis (1976) contribuye también a disminuir la velocidad de hundimiento no 

sólo en los copépodos sino en todos los organismos que forman parte del zooplancton. 
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2.- Evitar la Depred.Jción. 

Los copépodos son parte de la dicta de varios organismos del zooplancton, 

como ~ifonóforos, medusas, quctognatos, larvas de peces e incluso de otros copépodos 

carnívoros. Por lo general, el tam?ño de los copépodos tiende a ser pequeño y ello 

les ayuda a ser poco conspicuos para los posibles depredadores. Una manera de evitar 

la depredación es el comportamiento migracional que presentan muchos copépodos 

pelágicos dentro 'de la columna de agua, ocupando profundidades en las que la 

intensidad de la depredación sea menor, tal como lo describen Zaret y Samuel (1976) 

para varias especies de calanoides. Enright (1977) demuestra que las migraciones de 

Jos copépodos pueden ser de hufda, logrando sostener velocidades de 30 a 90 rn!hr 

durante más de 1 hr en una migración de escape ascendente. La coloración que 

pres1:ntan varias especies, como la azul obscura en Ponte/la, o la roja en Paraca/anu:;, 

Pleuromanuna o Labidocera, aparentemente tiene relación, aún sin defmirse, con la 

evasión de sus depredadores; por otro lado, la transparencia del cuerpo que se observa 

en géneros como Copilia, Sapphin'na, Ha/optilus, Ccntraugaptilus y Eucalanus, 

constituye una notable adaptación para evitar ser percibidos por los depredadores del 

zooplancton. Este fenómeno no es particular del grupo de los copépodos ya que es 

una adaptación bastante comun y se presenta en grupos como Jos sifonóforos, las 

medüsas y algunos anffpodos hipéridos como Phronima y Phronimella. 

3.- Alimentación. 

Una gran parte de Jos copépodos pelágicos son herbívoros, realizando 

actividades de filtración; otros son depredadores y para ello cuentan con poderosos 

apéndices armados con espinas par¡t capturar a sus presas, que pueden ser de mayor 

tamaño que el propio copépodo. Corycaeus anglicus utiliza preferentemente la vista 

para localizar a sus presas, en contraste con la mayoría de los copépodos pelágicos, 
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que usan quimiorrcccptOJcs y mccanorrcccptorcs (Calcf y Gricc, 1966). Los hábitos 

alimenticios de los copépodos pelágicos pueden ser determinados por observación 

directa o por rl análids de la estructura fma del borde gnatal di.' las mandfuulas. 

Otra adaptación relacionada con le nutrición son las migraciones verticalc.s (Daro, 

1985); los copépodos herbívoros tienen migraciones de diversas amplitudes en las que 

por lo general se encuentra incluida la región por arriba de los 100 m, donde pueden 

alimentarse fácilml'nte del fitoplancton. Los copépodos depredadotes presentan 

también migraciones verticales que les permiten encontrarse con sus presas en los 

mismos niveles de la columna de agua. 
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5. MITODOS DE ESTUDIO 

La recolección de los copépodos puede realizarse por medio de redes, botellas 

y bombas de succión; en el caso de las redes, la abertura de la malla puede 

seleccionar el tipo de copépodos a obtener: mallas de 0.25 a 0.50 mm para obtener 

los adultos de las especies más grandes; de 0.1 - 0.2 mm para especies más pequeñas 

y/o juveniles de especies grandes, y finalmente, mallas de 0.07 - 0.05 mm para las 

formas de menor talla, como estadios naupliares y copcpoditos. Para determinar los 

patrones de migración vertical de los copépudm; al igual que de otros organismos del 

zooplancton, se utilizan redes de cierre en varias de sus modalidades (Boltovskoy, 

1981). Por lo general, be emplean arrastres oblicuos con redes cónicas estándard, o 

bien con redes tipo Bongo que cuentan con mallas de 0.33 y 0.50 mm. Un método 

poco recomendable para estudios que incluyan un aspecto taxonómico en los 

copépodos, y en otros grupos del zooplancton también, es el muestreador contfnuo de 

alta velocidad, que maltrata excesivamente a los organismos recolectados. 

Es bien sabido que muchos de los organismos planctónicos son delicados y 

puerlen también dañarse cuando son atrapados por la red y arrastrados por grandes 

distancias; Farran (1929) por ejemplo, observa que la pwporción de copépodos 

mutilados se incrérnenta con la profundidad del arrastre. Wheeler (1967) indica que 

en sus recolectas en aguas profundas del Atlántico Norte, la mayo¡ parte de los 

copépodos estaban muertos antes de sacar la red a la superficie. 

Es, por otra parte, ecológicamente importante establecer la proporción de 

copépodos dañados por la red y los que estaban muertos antes del arrastre de 

plancton; para ésto, Harding (1973) ha reconocido las distintas etapas por las que 

pasan estos organismos en su descomposición y logra diferenciar los individuos que 

fueron recolectados muertos y los que murieron por efecto del arrastre. 

Se recomienda llevar a cabo la fijación lo más rápidamente posible; algunas 

especies deben ser narcotizadas antes de la fijación para evitar la aulotomf'! o un 
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maltrato por el choque de la fijación. La fijación se realiza utilizando una solución 

patrón que se prepara añadicndt> 30 ó 40 gr tic tctraborato de sodio a 1 1 de una 

solución al 40% de formaldchido; se guarda esta solución por al menos 1 ó 2 meses 

y se elimina el precipitado efectuando un filtrado. Para fij.1r y/o preservar se usa 

50-100 mi de la solución patrón y el resto (950 mi) de agua de mar. También se 

puede utilizar la siguiente composición: 

- ~olución patrón..... 5.0 mi 

- propílen-fenoxitol.. 0.5 mi 

- propílen-glicvl..... 4.5 mi 

- agua de mar ......... 90.0 mi 

El pH de estas soluc:iones debe de situarse en un intervalo de 7.6 a 8.3 y debe 

ser medido al menos cada 6 meses (Omori y Fleminger, 1976). Brady (1883} 

recomienda para la preservación, t.na solución de ácido bórico en glicerina con 3 ó 

4 partes de agua, destacando que el alcohol destruye la coloración y transparencia de 

los copépodos. 

El alcohol etílico puede ser utilizado como preservador y en los principales 

museos, los ejemplares tipo se encuentran en una solución de et&nol al 70%; se ha 

notado que los crustáceos que fueron fijados y preservados en formaldehido, 

adquieren una mejor consistencia para su manejo cuando se les coloca en alcohol al 

70%, lo cual debe hacerse de manera gradual. 

Parn estudios taxonómicos, Rose (1933) recomienda la observación in vivo ya 

que las estructuras pueden ser mejor observadas. 

Para el análisis taxonómico de los copépodos se sumerge a los individuos en 

una solución acuosa de KOH al I_ü% a 90°C para eliminar los tejidos blandos y la 

materia orgánica adherida que pudiera dificultar la identificación; se continúa este 

proceso por espacio d~: 1-2 hrs, después de lo cual se p1ocede a lavar el KOH con 
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agua destilada. 

Es necesario para este tipo de estudios la realización de disecciones, que se 

llevan a cabo en el microscopio estereoscópico con el ejemplar inmerso en una 

solución de glicerina y agua; es común que el exoesqueleto se colapse por una 

pérdid1 repentina de flufdos al pasar a un medio hipertónico, por ello se recomienda 

pasar al organismo por soluciones más diluidas de glicerina antes de transferirlo al 

medio puro. Lus·disecciones se efectúan utilizando pinzas de punta fina y agujas de 

disección elaboradas con alfileres entomológicos; los apéndices desprendidos son 

colocados en una secuencia defmida en el portaobjetos; se usa glicerina para montajes 

temporales y líquido de Hoyer o polivinil lactofcnol para preparaciones permanentes 

(Owre 1 Foyo, 1967). 

En ocasiones es necesario destacar alguna estructura y para ello se requiere el 

uso de una tinción; en general, se puede utilizar negro de clorazol, verde rápido y 

fucsina en soluciones de 1% ~n agua destilada o en alcohol al 70%; los ejemplares 

deben ser lavados en agua destilada antes de teñirlos en soluciones acuosas y 

parcialmente deshidratados cuando son teñidos en colorantes diluidos en alcohol. C.on 

estoo colorantes, los copépodos se tiñen intensamente después de 30 a 60 segundos; 

después de la tinción se lavan con agua destilada o bien, se rehidratan y se lavan 

también con agua destilada. 

Estas técnicas integran el marco básico en el que se basa el trabajo de 

laboratorio para el estudio taxonómico de Jos copépodos. 
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6. AREAS DE ESTUDIO 

6.1 Golfo de México 

El Golfo dr. México se localiza aproximadamente entre los 80° y 98° de long 

W y los 18° y 30° de latitud N. 

Su configuración se -:lcfine como una cuenca semiccrrada.de aguas profundas, 

OC'.!pando un área total de alrededor de 1.5 millones de km1
• Esta cuenca está 

conectada con el Mar Caribe y con el Océano Atlántico por medio de los Estrechos 

de Yucatán y de Florida, respectivamente (Fig. 1\ 

Olmo cuenca, el Golfo de México está dividido en 7 provincias, que son 

geológicamente distintas (Ccout, 1981): 

a) La Cuenca del Golfo de México 

b) El Noreste del Golfo de México 

e) La Plataforma y Talud del Sur de florida 

d) El Banco de Campeche 

e) La Dahfa de Campeche 

f) La Plataforma y Talud Continental del Oriente de 

México 

g) El Norte del Golfo de México 

Su ubicación aproximada, extensión y limite:; se pueden observar en la Fig. 2. 

Sedimentos 

Los s.:.Jlmentos del Golfo de México pueden clasificarse con respecto a cinco 

distintos tipos de tamaño de grano, y en un patrón general, su distribución 

corresponde a las grandes provincias antes mencionadas (NOM, 1985). Dominan los 

lodos arcillosos en la mayor parte de la cuenca central del Golfo. 
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Las zonas del Banco de Campcch~. y del Talud Continental del Sur de Florida 

presentan un scdimentu de tipo arcna-erava y/o concha. 

Los sedimentos de fondo, en las zonas más pmfunJas, son principalmente 

limos de grano muy fmo y arcillas de origen pluvial; con ello, también se encuentran 

mezclados restos calcáreos de foraminíferos pelágicos (Lynch, 1954). La 

sedimentación en el Golfo de México está determinada, como en muchas otras 

regiones, por diversos factores, entre los que se pueden incluír la topograffa, las 

corrientes, marcas, oleaje, tectónica y patrones ant!guos de sedimentación. 

Circulación 

Las masas de agua del Golfo se fmman principalmente a expensas de las aguas 

del Océano Atlántico, que penetran en el Mar Caribe por las Antillas menores, y de 

allf, al caho de 3-4 meses, alcanzan el Golfo de México. 

Estas masas de agua provienen de la corriente que fluye desde el Atlántico Sur 

hacia el Norte, debido al sistema de la Corriente EcuP.torial y de Guyana, que llegan 

a mezclarse con aguas del Atlántico Norte y del Mar de los Sargazos. La proporción 

de agua del Atlántico Norte en relación con la del Atlántico del Sur presente en el 

Golfo de México, puede ser estimada entre 4:1 a 2:1 (Chávez, 1971). FJ Golfo de 

México posee un sistema de corrientes bastante complejo; los datos obtenidos por 

Gordon (1967), Vasiliev (1974), Capurro (1972), Vázquez dt; la Cerda (1986) y por 

otros autores, difieren en algunos aspectos, sin embargo, se pueden destacar varias 

generalidades. 

Los patrones estacionales de la circulación de las aguas depende básicamente 

de la potencia de la Corriente de Yucatán y de los vientos dominantes; en el perfodo 

de invierno los vientos dominante~ provienen del Norte, y en el verano, del sureste, 

influyendo sobre la dirección e intensidad de 1:1 corriente. 

ltl 

' 1 

\ 



El patrón clásico de circulación incluye el flujo hacia el Norte de la Corriente 

de Yucatán (Schrocder et al., 1974), que se ramifica gradualmente en varias 

direcciones con notables variaciones estacionales (Figs. 3 y 4) : una rama va hacia el 

oeste sobre el Banco de Campeche, otra, quizá la más potente, cruza el Golfo de 

México hacia el noreste, rumbo a la Plataforma de Texas-Lousiana, y una tercera 

rama se dirige hacia el este, adentrándose en los estrechos de Flodda (Chávez, 1977). 

La primera rama determina en gran medida la dinámica de las aguas en el 

Banco y en la Ba!lfa de Campeche; debido al1clieve del fondo, esta corriente cambia 

de dirección, provocando patrones de circulación ciclónica y anticiclónica. 

Existe una extensa é~ea con circulación ciclónica en la región oriental del 

Banco, que es más fuerte cuando aumenta la intensidad de la CQrriente de Yucatán 

(verano); cuando la fuerza. de esta corriente disminuye, los giros ciclónicos y 

anticiclónicos de la parte occidental, desaparecen o se ven desplazados hacia el oeste. 

A partir de estas generalidades, se han determinado para esta región dos tipos de 

circulación bien defmidos: El primero corresponde a elevadas velocidades de la 

Corriente de Yucatán (+ de: 3 nudos), que predomina durante el verano (Fig. 3), con 

bajas temperaturas cerca del fondo, y una amplia área de circulación ciclónica. 

El segundo tipo de circulación en el Banco de Campeche se define al disminufr 

la intensidad de la Corriente de Yucatán, que es durante el invierno (Fig. 4.), el área 

de circulación ciclónica disminuye en la zona oriental del Bancl) y aumentan las 

temperaturas del fondo (Bessonov et a!., 1971). 

La segunda rama atraviesa el Golfo de México de sur a norte y se considera 

la más importante, llegando a tener una gran influencia en toda la zona co~tera del 

norte del Golfo, incluyendo el ruo Mississippi, cuyo flujo se ve desviado 

superficialmente (emre los 20 y 35 m). Esta fuerte corriente es, según autores como 

Nowlin y Me Lcllan (1967) la de mayor influencia en el Golfo, presentándose como 

un lazo anticiclónico que se dirige al estrecho de Florida; su posición y extensión es 

en extremo variable, formando en ocasiones un gran remolino anticiclónico de hasta 
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200 km de diámetro, que se separa de su tramo septentrional y se dcspl(\]a hacia el 

oeste. 

Este sistema, denominado Corriente del Lazo, juega un papel preponderante 

en la formación del giro anticiclónico en el Golfo y de los giros anticiclónicos 

sudoccidcntal y de la Plataforma occ!dt.:ntal de Florida. 

Emilsson (1977) evidcncía que estos giros se.¡¡ de gran importancia en la 

dinámica de las aguas de la parte Occidental del Golfo de México; por otra parte 

establece que patcce haber poc~; conexión entre Jos regímenes de circulación de las 

áreas este y oeste del Golfo, concluyendo que las variaciones en la fuerza y dirección 

del viento son los agentes dominantes en la porción occidental del Golfo. 

La tercera rama, que es la que menor contacto tiene con las aguas del Golfo, 

y que se dirige inmediatamente al estrecho de Florida, se conoce como la Corriente 

de Florida, con velocidades entre 50 y 200 cm/seg; el centro de esta corriente se 

establece en la isóbata de 100 brazas en la costa occident&l del Canal de Yucatán. 

La anchura total de esie sistema se estima ~ntre 60 y 80 millas; la corr!::nte superficial 

tiene su mínima intensidad en otoño, y en promedio presenta un flujo de 

aproximadamente 25 millones de m'/seg. 

Para la porciJn occidental del Golfo de México, se postula la .existencia de una 

corriente limítrofe Occidental, con un campo de flujo interior. 

En las amplias y poco profundas plataformas del Golfo, el viento se convierte 

en el factor más importante para determinar la circulación; las corrientes de mareas 

son relativamente fuertes sobre las franjas exteriores de las plataformas, ya que 

grandes cantidades de agua tienen que pasar a través de sccdunes transversales de 

poca profundidad que originan los cambios en el nivc! del ma~ en la zona cercana a 

la costa. Los .;fectos de arrastre y acarreo cerca de las desembocaduras de los 

principales rfos son importantes para la circulación litoral, sobre todo cuando se . 
presentan los períodos de mayor descarga· fluvial. 
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Las investigaciones cubano-soviéticas en la zona (Bogdanov, 1965; Bcssonov 

et al., 1971 y Vasiliev, 1974), han permitido identificar desplazamientos verticales de 

masas de agua, así como de zonas de hundimiento de aguas superficiales. Se 

presentan desplazamientos verticales tanto en verano como en invierno en varias 

zonas de la porción costera occidental, en la parte central de la Cuenca (Margalef, 

1971), en el Banco de Campeche (E!.'~sonov et al., 1971; De 1~ Cruz, 1972), frente 

a la Luguna de Términos (Vázquez de la Cerda, 1986; Guevara, 1988) y en el Talud 

Continental del Sur de Florida. Se presentan hundimientos en el anillo anliciclónico 

al oeste de la Cuenca, en la 1.ona de giro ó la Corriente del Lnzo y en el borde 

septentrional de la Plataforma Cubana. De acuerdo con Aldcco (1986), el tiempo de 

residencia de las aguas de la cuenca central en el Golfo de México es muy elevado 

y muy bajo en la zona del Canal de Yucatán. 

Temperatura y Salinidad 

Durante la primavera y el verano, desde el estrecho de Yucatán hasta el Banco 

de Campeche llega agua con baja temperatura (22 oq y salinidad (36.2 o/ou). En la 

zona del Banco de Campeche, se presenta una temperatura superficial entre 27.SO y 

28 °C; en la parte central de la Cuenca, y en la porción noroeste del Golfo, las 

temperaturas se incrementan considerablemente hasta alcanzar los 29° y 29.5 °C. En 

las zonas costeras de la Florida, las temperaturas superficiales llegan a alcanzar los 

30 oc (NOM, 1985). El intenso calentamiento de la capa superior produce una 

notable estratificación térmica. La presencia de masas de agua con baja temperatura 

en la porciú.& noreste del Banco de Campeche y en el Canal de Yucatán, se atribuye 

en parte, al afloramiento de aguas profundas que tiene lugar en varios· puntos del 

Canal de Yucatán, por ejemplo, en 01bo Catochc, y por la acción de una 

cóntracorriente frfa, que se dirige hacia el sur (Rossov y Santana, 1966). 

44 



Las temperaturas superficiales anuales promedio en el Golfo de México, 

abarcan una estrecha variación de 3 oc, siendo las máximas de 30 oc y las mfnimas 

de 27 oc; las aguas costeras del norte están lfpicamente estratificadas, con una capa 

de mezcla de menos de 1 O m de grosor, dependiendo de la intensidad de los vientos 

y de la aportación fluvial local. 

En el invierno se observa un gradiente de 7 oc, que ocurre desde la parte norte 

basta la sur de todo el Golfo, siendo el intervalo de temperatura de 19° a 26 oc; en 

este período, las mayores temperaturas se encuentran hacia la porción del Canal de 

Yucatán y del Banco de Campeche. Las temperaturas más bajas se registran en la 

sección noreste y en la Sección Norte del Golfo, en las zonas m?o: costeras (NOAA, 

1935). Las aguas cálidas (29 °C) que entran al Golfo por el Canal de Yucatán en esta 

epoca del año, tienen influencia sobre una gran parte de la Cuenca central. 

Durante el verano, en la parte occid::ntal del Banco de Campeche se han 

observado altas salinidades (37.8 o/oo) y ele~adas temperaturas, de hasta 30 °C. 

EJ análisis de la distribución de la salinidad, ha demostrado que tiene su valor 

máximo en la capa superficial. En el verano, ésto se atribuye al alto grado de 

evaporación provocado por el intenso calentamiento de estas aguas, y se considera 

que esta capa se relaciona estrechamente con la región de inmersión máxima de la 

isoterma de los 20 oc (Bogdanov, 1965). 

En un plano general, se puede 'lfirmar que el Golfo de México presenta una 

salinidad promedio entre 36.2 y 36.4 o/oo en la parte central de la Olenca. En la 

región dt:l Rlo Mississlppi se han determinado salinidades menores de 35 o/oo a 150 

km de la costa, y sa!inidades cercanas a los 25 o/oo en las zonas más cercana!l a la 

costa (Chávez, 1977). 

En las Flgs. 7A y 78 se muestran las isotermas a O y 50 m a partir de los datos 

obtenidos durante la campaña oceanográfica JS • 8601; la salinidad superficial 

determinada en esta campaña se presenta en la Fig. 7C . Para la campaña BIP IX 

8603 se muestra la temperatura superficial (Fig. 70 ) y la salinidad superficial (Fig. 
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7E). En las Tablas 1 y 2 se presentan lus datos de colecta correspondientes a las des 

campañas referidas. 

Batimetría 

La plataforma continental del Golfo de México está illcluida, en su mayor 

parte, dentro de la isóbata de los 300 m, mientras que el talud yace entre las isóbatas 

de 200 y 2000 m; la mayor profundidad registrada en el Golfo de México es de 3360 

m (Chávez, 1977). Las provincias fisiográficas, defmidas por Bouma (1972) para el 

Golfo de México, se muestran ~n la Fig. 5. 

La platafo¡ma mexicana al sur dl') Rio Grande es la más estrecha del Golfo, 

con una extensión de 40 km cerca de Tampico; se va ampliando considerablemente 

en dirección al Golfo de Campeche y es interrumpida a la altura de Cd. del Carmen 

por irregularidades topográficas y formaciones arrecifales (Bouma, 1972). La 

topografía a lo largo de las plataformas de Campeche y Florida OccidentJI 

es un bajorrelieve roto solo por discontinuidades arrecifales y otros rasgos de la línea 

costera (Garrison y Martín, 1973). El talud se divide en una superficie superior suave 

y una inferior escarpada; el gradiente medio de L'lclinación en la parte noroccidental 

del Golfo no alcanza a ser de 1 grado (Shepard, 1963). 

La parte superior del talud continental oriental, está roto por una serie de fallas 

tectónicas. El cañón de Soto interrumpe la constante topografía de la sección superior 

del talud continental en el noreste del Golfo de México (Garrison y Martín, 1973 y 

Uchupi, 1975). 

El centro de la Cuenca del Golfo de México abarca la Elevación Continental, 

la Planicie Sigsbee y el Cono Mississippi. La Elevación Continental se extiende desde 

la base del Talud continental y emerge en la Planicie Sigsbee iiproximadamente a 

3,500 m. El Cono Mississippi (1,000-3,000 m) cubre una área de 160,000 km2 y ~ 
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tiata de una extensión geológica del Delta del Mississippi. La Planicie Sigsbce es una 

expansión prácticamente llana, únicamente interrumpida por las enorm~s elevaciones 

Sigsbee, cerca de la porción central (Garrison y Martín, 1973). 

6.2 Mar Caribe Mexicano 

El Mar Caribe tiene r.omo límite un cinturón de islas en su parte norte, al que 

se le llama Cadena Antillana y se encuentra dividida en dos partes: las Antillas 

menores y las Antillas Mayores. Las Antillas Mayores forman 1!1 limite norte del 

Caribe y I!Stán constituidas por grandes islas como son Cuba, L~ Española, Puerto 
' 

Rico y Jamaica, y se encuentran 3cparadas de las Antillas Menores por el pasaje de 

Jungfem. Las Antillas menores, como La Antigua, Barbados, Martinica, etc., 

completan el arco insular del Caribe. 

El Hmite sur del Mar Caribe lo con~tituye la extensión de las cvstas del norte 

de los pa{ses sudamericanos Venezuela y Colombia. El Umite entre el Mar Caribe y 

el Golfo de México es el Canal de Yucatán. 

El Mar Caribe presenta cuatro grandes cuencas, que son: la de Gram1da (más 

de 3,000 m), la de Venezuela (5,000 m),la de Caimán (6,000 m) y ia de Yucatán 

(5,000 m). 

La parte del Caribe incluida en la Zona Económica Exclusiva de México !>e 

encuentra localizada dentro de la zona de la CUenca de Yucatt\n. El Hmite de la Zona 

Económica Exclusiva mexicana corr!.'o;pondiente al Mar Ca.ibe, se extiende hasta 

aproximadamente los 85° 30' W y su extensión se va ampliando longitudinalmente 

a medida que se avanza hacia el sur, hasta los 84° 40' W; el Hmite sur de la sección 

caribeña mexicana se encuentra aproximadamente a la altun. de los 17° 30' lat N, 

frente a la Bah{a de Chetumal. As{! son las costas del Estado de Quintana Roo las que 

realmente constituyen el Caribe Mexican~ (Merino, 1986). 
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Circulación 

... 
La mayor parte de los pasajes entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico son 

de baja profundidad y permiten sólo un intercambio moderado entre sus aguas. El 

flujo general de las masas de agua más importantes en el Mar Caribe se desplaza de 

este a oeste. Gordon (1967) indica que el eje mayor de este flujo en el Mar Caribe 

se encuentra en la sección situada hacia la rarte sur, es decir en la zona cercana a las 

costas de Colombia y Venezuela; también estnbler'! que el volumen de transporte es 

de aproximadamente 31 millones Je m'/seg, un valor que es similar al que sale por 

el estrecho de Florida y que se incorpora a la Corriente del Golfo. 

El eje de la Corriente fluye por la Cuenca Granada, continuando hacia el 

oriente a través de la brecha de Aruha y cruzando la Cuenca de Colombia¡ es en este 

punto donde gira hacia el norte, pasando por Jamaica y a lo largo de la Cuenca de 

Caimán entre los ss• y 86° W, para salir hacia el estrecho o Canal de Yucatán. 

La Corriente del Caribe se forma a partir de la Corriente de Guyana, con 

mezcla de aguas provenientes del Mar Caribe y del Mar de los Sargazos, dando 

origen a la Corriente pe Yucatán. Se ha comprobado cierta similaridad hidrográfica 

de las aguas del Mar C.1ribe con las aguas ecuatoriales, lo cual confirma una aftnidad 

entrr. estas dos masas (Bjornberg, 1971). El agua que atraviesa el Canal de Yucatán 

es, en resumen, una mezcla de aguas procedentes del Atlántico sur, del Atlántico 

noroccidcntal via el Mar de los Sargazos y de la Corriente Norecuatorial (Cochrane, 

1969). 

La velocidad de la Corriente de Yucatán se va incrementando a medida que 

se acerca al Canal de Yucatán, con valores de 2.5 a 3 nudos; es interesante destacar . 
que en la parte sur de Cabo Sn. Atltonio, ~n las cos~as cubanas, se llega a formar una 

~ntracorriente que llega a tener velocidades de hasta 4 nudos (Emilsson, 1971, 1977). 



Según Rossov y Santana ( 1 <JIJlí), se presenta una contracorriente por debajo de 

los 100 m, que se sumerge por lkbajo de la Corriente de Yucatán a la altura del 

Canal de Yucatán, aduciendo qu•: esta corriente se debe a que el flujo del Mar Cmibe 

que entra con dirección al Golfo de México, no se encuentra totalmente balanceado 

con el que s:.lc por los estrechos de Florida; algunos otros autores, como Gordon 

(1967) no registran la presencia de esta contracorriente. 

Debido al efecto del régimen de vientos prevaleciente, se produce el transporte 

intenso de masas de agua hacia el norte por la Corriente de Yucatán, dando origen 

a fenómenos hidrológicos como son las convergencias y divergencias, !:ls primeras 

acompañadas por hundimiento de aguas y las ~egundas por afloramientos de aguas 

profundas. De acuerdo con Rossov y Santana ( 1966), se han registrado varias 

surgencias en esta zona, una de las más evidentes se enc<.~entra al n01te del Danco 

Mosquito; otra en la zona aledaña a la costa sudoccidentul de Cuba y otra más en la 

zona situada frente a C~bo Catochc, caracterizada entre otros, por Dessonov y cols. 

(1971), C.ochr~nc (1969), Ruiz (1988) y Espinosa-Carreón (1989) (esta última con 

datos obtenidos a parilr de la campaf¡a PROillE lll, analizada en este trabajo). En 

general, una continua ascención de nguas frfas ricas en nutrientes se puede esperar a 
' 

todo In largo del lado occidenh•l de la corriente del Caribe (Emilssou, 1971 ). 

Existe una notable estratificación en cuanto a las capas de agua presentes en 

el Mar Caribe; por debajo de la masa superficial, entre los 200 y 500 m, se encuentra 

una masa subtropical de elevadas salinidades, debajo de ésta, yace una capa de aguas 

intermedias del antártico, que va desde los 700 hasta los 1,!!00 m, siendo las masas 

de agua más profundas de origen Artico (Go1don, 1967). 



Sedimentos 

Es posible establecer una generalización acerca del tipo de sedimentos que se 

encuentran conformando el kcho d•:l Mar Caribe dado que los datos asequibles 

indican una gran homugcn~idad en cuanto ¡¡ su composición. 

La mayor ¡nute de estos eleml·ntus son exclusivamente carbl>natos qul' se 

encuentran como lodos colór café y <Jll'~ contienen elevadas concentraciom~s de 

materia orgánic:i y un gran porc<~ntaje de fragmentos Inorgánicos; estos sedimentos 

tumbién se encuentran conformados por restos de foraminfferos y pter6podos (Chávcz, 

1977). 

Salinidad y Temperatura 

Los valores superficiales de la salinidad dcr.cndcn ele la evaporación, 

precipitación pluvial, uport< de agua de ríos y a la influencia de otras masas de agua. 

Los valores de salinidad en el Mar Caribe son elevados a lo brgo de la costa 

Sudarneri.:una (más de 36 o/oo) y en las cuencas de Cuimún y de Yucatán; durante 

el verano, los elevados índices de precipitaci(m pluvial hacen bajar la 

sulinidud hasta en 1.0 o/oo (Ojiirnbcrg, 1971 ). 

En cuanto u la temperatura, no es muy variable en las gramk~s zonas del Mar 

Caribe, y tiene un intervalo de variar.ión de 27° ¡¡ 29 •e aproximadamente, 

encontrándose los mayores valores hacia la parte sur ele! Canal de •tucatán durante 

el verano; en el invierno el intervalo de la temperatura desciende hasta los 24.5° a 27 

°C. (Gordon, 1967). E.~pinosa-Carreón (1989) presenta un análisis completo del 

comportamiento estacional de estos factores en el Mar Caribe mexicano, incluyendo 

la campaña PROIIJE 111; los dato~ adicionales referentes a la recolecta, se presentan 

en la Tabla 3. 
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7. METODOLOGIA. 

Las colecciones de plancton analizadas, para el área dd Golfo de Méxiro, 

fu·mm obtenidas durante el Proyecto: "Investigaciones !ctioplanctónicas para evalua,· 

la biomasa reproductora de especies pelágico-costcms y pelágico-oceánicas en el 

Golfo de México", que está realizando el Instituto Nacional de- la Pesca, dentro del 

Programa Nacional de Prospección y Evaluación de los Recursos Pesqueros de 

México, y provienen de dos Campañas Oceanográficas realizadas a bordo de los 

barcos de investigación "Justo Sierra" de la UNAt.~ y el "131P IX" del I.N.P. 

En la primera campaña (Golfo de: México- JS/8601), se cuiHió un total de 76 

estaciones (Fíg. 6A) y en la segunda (BIP IX/8603), se cubrieron 31l (Fig. 613); fueron 

efectuadas en los meses de abril-mayo y agosto Je 1986, respectivamente. 

Durante el crucero JS 8601, se cubrió un átea comprendida entre los 18° 30' 

y los 25° 00' lat. N, y entre los 86° 30' y los 97° 00' long. W y para el "BIP 

IX/8603", efectuado frente a las costas del estado de Tamaulipas y norte de Vcracruz, 

· el área estudiada se situó entre los 20° 30' y los 25° 00' lat. N y entre los 95° 30' y 

los 97° 301 long. W. El diseño de la red de estaciones se ba5ó en transectos 

espaciados a intervalos de 30 y/o 00 millas náuticas y para su localización en el mapa 

se utilizan coordenadas regulares, indicándose primero el eje de las ordenadas. 

Durante estas campañas se recolectó un total de 114 muestras do: plancton, que 

fueron obtenidas mediante arrastres oblfcuos con una red tipo "Bongo" de 61 cm de 

diámetro y malla de 0.50 mm, equipada con un flujómetro calibrado. Los arrastres se 

reaiizaron en la región cpípelágica, hasta los 200 m de profundidad; el materi<>: 

zooplanclónico as! obtenido fué fijado y preservado en formalina al 5 %, neutralizada 

con una solución saturada de Borato de Sodio, de acuerdo con la metodología descrita 

por Sinith y Richards (1979). 

Para el área del Mar Caribe mexicano y Banco de Campeche, se anülizaron 

muestras de plancton procedentes de la campaña oceanográfica "PROIBE III", 
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realizada pu1 el lnstitutu de Ciencia~ del Mar y l.imrwlogía de la UNAM a bordo del 

B/0 "Justo Siena" durante el mes de abril de 19íl5, incluyendo una extensa área de 

la Plataforma de Campeche y del Mar Caribe mexicano(Fíg.6C),El área estudiada se 

sitúa aproximadamente entre Jos 900 y los 8ó0 W y entre Jos 23° y Jos 19° 30' N. Esta 

camp;uia es parte de un Proyecto de lnvestigaciúr auspiciado por la U.N.A.M., 

denominado "Prospección del Caribe Mexicano", cuyo objetivo general es abordar 

intcrdisciplinariamcntc varios de los aspectos más relevantes de las casi desconocidas 

costas del Mar Caribe mexicano. 

Durante esta campaña se recolectó un total de 56 muestras de plancton, ;: 

diversas profundidades, determinadas por lo somero y accidentado del fondo en 

algunas zonas dr.I área de estudio. El material zooplanctónico fué obtenido por medio 

de arrastre~ oblícuos con una red tipo "Bongo" con mallas de 0.50 mm y diámetro de 

O.ó 1 m en la boca, utilizando también un contador de flujo. 

Las muestras fueron tij;tdas y preservadas en formalina al 2 % y se encuentran 

depositadas en el Laboratorio de Cru~táceos de la Estación "Puelio Marcias" del 

I.C.M. y L., donde fucmn pruccsadas para su análisis. La metodología general 

aplicada durante la recolecta del plancton en el PROIBE 111, fué la detallada por la 

NOAA (1985). La totülidad de las muestras de zooplancton fueron procesadas 

obteniendo alfcuotas de 1/4, utilizando para ello el fraccionador FOLSOM; de esta 

fracción de la muestra se separó la totalidad de los copépodos, rcvir,ando también el 

resto de la muestra en busca de especies poco comunes. 

Para la identificación espccffica de Jos copépodos pelágicos se disecaron los 

apéndices taxonómicamente imponantcs y se aplicaron diversas técnicas auxiliares en 

su estudio y determinación, como lo son las tinciones y acluamientos de ciertas 

estructuras, y el ordenamiento en preparaciones semi-permanentes de los apéndices 

obtenidos, de acuerdo con la meto<lología dcscriw por Omori y Flcminger (1976) para 

el cstntlio de los crustáceos del zooplancton. u1s disecciones fueron realizadas baJO 

un microscopio estereoscópico ZEISS SR 50X y las observaciones de la estructura 
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iina de los apéndtccs se hicieron con ayuda de un micro! ::opio compuesto ZEISS, con 

objetivos tk llJX, 25X, 40X y IOOX. Lt identificación de las especies, se fundamentó 

<:n los trabajos de RosL~ (1933), Mori (1937), Tanaka (1957 a, b, e; 1960 a, b; 1961; 

1 %2), Owre y Foyo { 1 Y67), Urodsky ( 1lJb5 ), Flcminger ( 1956 ), I3owm:m ( 1971 ), 

Par k ( 1976) y Bjiirnherg (19R 1 ), entre otros. 

Las especies fueron cuantificadas y con los dates de volumen de agua filtrada, 

se ohtuvicmn las densidades, expresándose como número de individuos por 1000 m' 

de agua filtrada, para cada especie. Con estos d::tm: se elaboraron los mapas de 

distribución y abundancia para la totalidad de la~ especies regisu;,;,!;:!;, utilizándose 

para su rcpres~ntación, una escala logarítmica de base 9, que fué modificada 

ampliándose el primer intervalo, de acuerdo c~on los datos mínimos obtenidos en la 

cuantificación y estandarización dt• los daus dt• densidad. Con los intervalos de 

densidad obtenidos, se definen las siguientes ca!cgorías en orden ;1sn~ndcníe: mínima, 

escasa o baja, media, elevada y máxima. 

Los esquemas de las especies registradas fueron, en parte, tomadas y 

modificadas de las presentadas por autml!~ corno Rose ( 1933), Mori ( 1937), 

Flemingcr (1956), Owrc y Foyo (1967), flcminger y llulscmann (1973) y Bjiirnbcrg 

(1981); otras figuras iucron preparadas y dibujadas bajo la cámara lúciéb, 

directamente del ejemplar. En todos los casos, se ehgicron, adcmús de las vistas 

dorsal, ventral y/o iatcral del copéplllhl, los apéndices y d~talles morfológicos más 

representativos para la identificación. 
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8. RESULTADOS 

En la sección de resultados, ~e incluye, en pnmera instancia, una lista 

taxonómica de las especies de copépodos pclágicc~ registradas, con apego al arreglo 

sistemático propuesto por Owre y Foyo (1967); después, se exponen, para cada una 

de las especies, los resultados obtenidos sobre su distribución y abundancia en el área 

de estudio así como los aiitecedentes y registros en las aguas del Atlántico 

Noroccidental, y' en las regiones estudiadas. Se proporcionan además anotaciones 

bibliográficas sobre aspectos particulares de su distribución, zoogeograffa o 

abundancia. En algunos casos que así lo requieren, se hacen aclaraciones y 

comentarios de carácter taxonómico; adicionalmente, se indica, bajo el nombre de la 

especie, y entre paréntesis, el número de la ilustración correspondiente. Por último, 

se considera mmbién la distribución de las abundancias totales de los copépodos 

pelágicos durante los cruceros analizados (Fig. 8). 

Asimismo, en la Tabla 4 se expone numérich:ncnte la abundancia total de las 

17 especies de copépodos pelágicos que se present:uun con mayores densidades en 

el área de estudio. 

8.1 Arreglo Sistemático de las especies identificadas 

Se identificaron un total de 150 especies de copépodos pelágicos, 

pertenecientes a 3 órdenes, 27 familias y 43 géneros. El arreglo sistemático propuesto 

por Owrc y Foyo (1967) es el que a continuación se expone. 

Orden Copepoda Milne-Edwards~ 1840. 

Suborden Calanolda G. O. Sars, 1903. 

Familia Calanldae Dana, 1849. 
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Calanus Lcach, 1819 

C. tenuicomis Dana, 1849 

Namwcalanus Sars, 1925 

n minor Claus, 1863 

Neocalanus Sars, 1925 

N. gracilis Dana, 18.'12 

N. robustior Gicsbrccht, 1888 

Undinula A. Scott, 1909 

U. darwit1i Giesbrccht, 1892 

U. vulgaris Dan<l, 1852 

Familia Megncalanldae Wolfendcn, 1904 

MegacalamiS Wolfcndcn, 1904 

M. princeps Wolfcndcn, 1904 

Familia Eucalanldae Gicsbrccht, 1892 

Eucalanus Dana, 1852 

E. crassus Gicsbrccht, 1888 

E. elongatus Dana, 1852 

E. mucronatus Gicsbrecht, 1888 

E. monacl111s Gicsbrccht, 1888 

E. püeatus Gicsbrccht, 1888 

E. sewelli Flcminger y Hulscmann, 1973 

Rhincalanus Gksbrccht, 1888 

R. comuhiS Dana, 1849 

R. 11asutus Oiesbrccht, 18R8 

Familia ParncnlanldP'! Gicsbrccht, 1892 

Paracalanus Boeck, 1864 
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P. aculcatus Gicshrccht, 1HHo 

Familia Culocaluniduc M. Bcrnard, 1958 

Ca/ocalarrus Gicsbrccht, 1888 

C. pat'o Dana, 1852 

/schrrocalarws Bcrnard, 1963 

l. plumulosus Claus, 1863 

Mecyrrocera Thompson, 1888 

M. clmi.si 1l10mpson, 1888 

Familia Pseudocalanldac Sars, 1900 

Ciuusoca/anus Gicsbrccht, 1888 

C. arcuicomis Dana, 1852 

C. furcaws Brady, lil83 

Familia Aetideldac Giesbrccht, 1892 

Euaetidells Sars, 1925 

E. giesbrechti Clcve, 1904 

GaiditiS Giesbrccht, 1895 

G. tenuispinus Sars, 1900 

Gaetarrus Giesbrccht, 1888 

G. kruppii Gie~brccht, 1903 

G. miles Giesbrccht, 1888 

G. minor Farran, 1905 

Euc/!irella Giesbrccht, 1888 

E. amoena Gicsbrecht, 1888 

E. bitwnida With, 1915 

E. curticauda Gicsbrccht, 1888 

E. messinensis Claus, 1863 

E. pu/chra Lubbock, 1856 

E. rostrata Claus, 1866 

• 
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E. splendcns Vcrvoot t, 1965 

E. venusta Gicsbrccht, 1888 

Undeuchacta Gicsbrccht, 1888 

U. major Gicsbrccht, 1888 

U. plumosa Lubbock, 1856 

Euchacta Philippi, 1843 

E. acula Gicsbrccht, 1892 

E. bar/Jata Brady, 1883 

E bisinuata Sars, 1907 

E. marina Prcstandrca, 1833 

E. malaycnsis Scwcll, 1929 

Euchacta media Gicsbrccht, 1888 

E. pubcra Sars, 1907 

E. spinosa Gicsbrcr.ht, 1892 

E. tonsa Gicsbrccht, 1895 

Familia Phncnnidnc Sars, 1903 a 

Phaenna Claus, 1863 

P. spinifera Claus, 1863 

Xantlwca/anus Gicsbrccht, 1892 

X. agilis Gicsbrccht, 1892 

Familia Scolccithricidac Gicsbrccht, 1892 

Scolecithrix G. Brady, 1883 

S. IJradyi Gicsbrccht, 1888 

S. tianae Lubbock, 1856 

Scol<!cithríce/la Sars, 1902 

S. te;wiserrata Gicsbrccht, 1892 

Scottocalarws Sars, 1905 b 

S. australis Farran, 1936 
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S hd~ttu,· l.:Jhb,>d., !(,,/,. 

S{''''·''' •1111 Gic~llrrcht, 1~'!5 

Scotr ··,domo I<'<'IIIí}ild:.l· T Scott, 1 'J 1.1 

S. thom.m :\ Su 11 t, 1 ')! !') 

l.ophmlrn.r Clicshrecht, 1 ~'JS 

L. frontalis Gil·shrccht, 1X'J5 

l.. latipcs T. Sc:ott, 1 H'J·I 

Amallotlui.x G. O Sar,, JlJ?:i 

A. gracilts G. O. Sars, J<JOS a 

Fumilia Tt•nwrida•· Gk,bn~dit, 1 H'J2 

Tt:mma fJaird, 11\43 

T stylifem Dana, 1H52 

T turhinma Dan a, 1 X 52 

Fnmllia l\1ctridiidal' G. O. Sars, 1'J07. 

Pleuromamma ()iesbrecht, liNK 

P. abdomiwl!is Lubbod:. 1 1\)!, 

P. gracilü C1au:;, 1 hld 

P. piseki Fat r an, JlJ2() 

P. xi¡>lrias Gicsbrccht, 1 1\1\() 

Fnmilia Ccutropagidac Giesbrccht, lll'J2 

Centropages Kroycr, li\4H 

C. ¡•elificaltls (de Oliwira, i'l·l5) 

C. violaceu.1· ( Claus, 1 Hld) 

Fnmllla Lucicutiidac Sar;, !1)0.1 

Lucicwia Gicsbrccht, 1 1\BB 

L. dausii Gicshrccht, 1 Hl.;<J 

L. flavicomis (Ciaus, 11\(.3) 

L. magna Wolfcndcn, 1 \_/().¡ 

58 

... 



L. ovalis Gicsbrccht, 1889 

Familia Heterorhabdidae Sars, 1903 a 

Heterorlrabdus Gicsbrccht, 1892 

H. papilliger Claus, 1863 

11. spinifrons Claus, 1863 

lletcrostylites Sars, 1920 

11. longicornis Sars, 1920 

Iiemirlrabdr¡s Wolfcndcn, 1911 

11. latus Sars, 1905 b 

Familia Augaptilidae Sars, ! 905 b 

Haloptilus Gicsbrccht, 1898 

H. acutifrons Gicsbf/:cht, 1892 

/1. fertilis Gicsbrccht, 1892 

JI. longicomis Cln11s, 1863 

11. mucronatus (Ciaus, 1863) 

11. ornallls Gicsbrccht, 1892 

11. o.\ycepl:a/us Gicsbrccht, 1889 

11. spiniceps Gicsbrccht, 1892 

Auguptilus Giesbrccht, 1889 

A. /ongicaudalrls (Ciaus, 1863) 

A. megalurus Gicsorecht, 1892 

Euaugaptilus Sars, 1920 

E. filigerus (Ciaus, 1863) 

E. lrecticus Giesbrccht, 1889 

E. /aticeps (Sars, 1905 b) 

E. nodifrons Sars, 1905. b 

Centraugapti/us Sars, 1920 

C. rattrayi (1. Scott, \894) 
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Familia Arictrllid:u• Sar s, 11103 ll 

Arit·tellus Gil.:~hrccht, ltN2 

A. gie.\/1/ echti Sars, 1905 h 

Phyllo¡ms IJrady, 1 SK3 

1'. bicicntaws Brady, 1 HH3 

Familia Candaciidal' Gicsbrecht, 1 sn 
Candacia Dana, IH46 

C. bipinnata Giesbrc¡;ht, IX!l9 

C. curta (Dana, l!l52) 

C. longimww (Ciaus, 1 1\(¡J) 

C. pachydactyla (Dana, 11152) 

C. pacnc/ongimana Flcrningcr y Uownmn, 1956 

C. varicans Gicsbrccht, 1 H92 

Paracandacia Grice, 1903 

P. hispi11osa (Ciaus, 11:l63) 

1'. simplcx (Gicsbrccht, 1 HH<J) 

Familia Pontcllidae Dana, 1852 

Calcuwpia Dana, 1 H52 

C. americana F. Dahl, 18<J4 

Pontcllcz Dana, 1!\46 

1'. atlantica Milnc-Edwards, IH·HJ 

1'. mimocemmi Flcmingcr, 1 CJ57 u 

1'. securifa Brudy, 1HIB 

P. spinipes Gicsbrccht, 1 !l!llJ 

Lahidocera Lubhock, 1 !l53 

L. acwifron.\· (Duna, 1H52) 

L. aestiva Whcclcr, 1 <JO 1 

L. nerii Kruycr, IH49 
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Pmllt:llopsi.l' Drady, 1 H83 

P. pt:rspica.r Dana, H\52 

P. rcgali.1· Dan a, 1 H52 

P. vi/losa Brady, 1883 

Pontcllina Dana, 1853 

P. plumat11 Dana, 1852 

Fnmilia Acartiidac Sars, 1900 

Acartia Dana, 1846 

A. bermudensis Estcrly, 1 Yll a 

A. danae Gicsbrccht, 1889 

A. ncgligens Duna, H!S2 

SuiJo.l'dcn Cyclopoid<l Burmcistcr, 1843 

Familia Oithonidae Dana, 1853 

Oithona Baird, 1843 

O. frigida var. psewloji'igida Roscndorn, 1917 

O nana Gicsbrccht, 1892 

O. plumífera Baird, 1843 

O. roé:..sta Gicsbrccht, 1892 

O. setigera (Dana, 1849) 

Familia Oncacidac Gicsbrccht, 1892 

Oncaea Philippi, 1843 

O. conífera Gicsbrccht, 1891 

O. media Gicsbrccht, 11l91 

O. mediterranea Claus, 1863 

O. ornata Gicsbrcclll, 1 H<J 1 

O. notopus Gicsbrccht, 18<J 1 

O venusta Philippi, 1843 

Lubbockia Claus, 1863 
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L. aculcata Gicsbrccht, li\91 

L s.¡uillimana Claus, 1 l'ib3 

p,¡chos Stcbbing, 1910 

P. punctatum (CI:.us, 1863) 

Familia Sapphirinidac TI1orcll, 1859 

Sapphirina n,ompson, 1830 

S. angu.)iú Dlina, 1852 

S. meta/lina Dana, 1852 

S. nigromacu/ata Claus, 1363 

S. opali.'1a Dana, 1852 

S. ovatolanceolata Dana, 1852 

S. stellata Gicsbrccht, 1891 

('opilia Dana, 1852 

C. mirui,ili.r Dana, 11\52 

c. quadrata nana, l !í52 

C. vitrea (Hacckcl, W64) 

Familia Corycacidac nana, 11\49 

Corycaeus nana, 1846 

Subgénero Agerus Kruyer, lll49 

C. (A.) flaccus Gicsbrcdll, 11\91 

C. (A.) typicus (Kroyer, Hl49) 

Subgénero Corycaeus Dana, 11\45 

C. (C.) clausi F.Dah1, 189·1 

C. (C.) speciosus Dana, 1852 

Slli•género Utocorycacus M. Dahl, 1912 

C. (U.) /all/us nana, 1852 

Subgénero Ollyclwcorycat'll.\' M. Dahl, 1912 

C. (0.) cat11.r F.Dahl, 1894 
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C. (0.) latus Dana, 11152 

Fammula Wilsor., 1936 

F. carinata (Gicshrl'Cht, 1!191) 

F. gracilis (Dana, IH53) 

F. rostrata (Claus, 1!163) 

Suborden llnr¡,:tcticoidn Sars, 1903 b 

Familia Aegisthidnc Gicshrccht, 1892 

Acgisthus Gicsbrccht, 1891 

A. 1/IIW'Otwtus Gicsbrccht, lS91 

Fmuiliu Clytcmnestrlduc A. Scott, 1909 

Clytcmnestra Dana, 1848 

C. sclllcllata Dan a, ! !148 

Fnmillh Ectinosomidnc Olnffson, 1917 

Mú:rosctc/la Orudy y Robcrtson, 1873 

M. rosca (Dana, lll48) 

Familia Mncrost>ielliduc Dana, lll41l 

Macrosctellu A. Scott, 1909 

M. graci/is (Dana, 1848) 
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11.2 Abundancia Jc las cspe-:ics de cop.:podos uh~crvadas en los cruceros estudiados. 

Las especies más abundantes durante el crucero JS860 1, realizado en agl.!as del 

Golfo de México durante ahríl de 1 9H6 fueron, l'n orden descendente: Labidocera 

aestiva (x= 6312 ind/1000ml), Eucalanus plleatus (x= 6223 índ/IOOOml), Tcmora 

stylíf:.-a (x= 2178 ind/IOOOml), Undinula vulgaris (x= ! 432 ind/ 1000rn\ 

flannoca/anus minar {X= 835 ind/l()(){)mJ) y Paraca/anus aculeatlls (x= 635 

ind/1000m3
). 

Durante la campaña oceanográfica BIPIX8603, también en aguas del Golfo de 

México, las especies que rnostraroo una m•1yor densidad en el área estudiada fueron: 

Eucalwws pileatus (x= 549 ind/1000rn3
), Ullllinula vu/garis (x= 376 ind/1000m3

}, 

Nannoca/anus minar (x= 274 ind/ HKl0m1
), Tcmora stylifaa (x= 250 ind/1000m3

) y 

Scolecithrix danae (x::: 162 iml/I000m1
). 

En la campañ;¡ PROIDE lll, realizad¡¡ en aguas del Banco de Campeche y Mar 

C'..<~ribc mexicano, las especies que se rcgistmron con mayores densidades fueron: 

Temortl stylifera (x:: 2787 ind/1000m3
), Labitlocera aestiva (x= 1981 ind/I000m1

), 

Euca/anus, pileutus (x= 1881l ind/l000m3
), Cu/anopia americana (x= 1535 

ind/IOOOmJ), Nmmoca/anus minor (x= 1153 ind/1000m3
) y Undinula vulgaris (x=959 

ind/1000m3
). 

Tomando en consideración los tres cruceros sometidos a análisis, las especies que 

fueron registradas con mayor densidad fueron, en orden descendente: Eucalam1s 

pi/eatus (x= 2887 lnd!l000m1
), J.a/Jidocera t~estiva (:.= 2764 ind/1000m3

), Temora 

stylifera (x= 1738 indJJ()(}(Jm1
), Umlinultl vulgaris (x= 922 ind/1000rn3

), 

Namwcalanus mi11or (x= 754 in'V Hl00m3
) y Ct1/anopia americana (x= 563 

ind/l000m3
). 
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8.3 Distribución de las especies de Copépodos epipelágicos encontrados en el Golfo 

de México y Mar Caribe mexicano. 

Ca/anus tenuicomis Dana, 1849 

(Fig. 159 a-e) 

Durante la campaña realizada en el Golfo de México, su distribución fue 

restringida e incluyó tanto la zona del Banco de Campeche, como la parte central y 

occidental de la Cuenca del Golfo de México, presentando densidades escasas y 

medias. En la campaña efectuada en aguas de la Plataforma Oriental de México, se 

presentó con una distribución moderadamente amplia y abundancias que varinron de 

escasas a intermedias. En el Banco de Campeche y Caribe mexicano, esta especie 

tuvo una distribuci<in restringida y apareció exclusivamente en la parte oriental del 

Banco de Campeche, a partir de Río Lag¡:rtos y en lau costas de Quintana Roo, hasta 

la Bahfa del Espíritu Santo, presentando abundancias bajas e intermrdias (Fig. 9). 

Esta especie ha sido registrada en zonas aledañas al Golfo de México p0r King 

(1950) y en el Golfo de México por Fleminger (1956); también fue registrada entre 

Nueva York y Bermuda por Grice y Hart (1962) y en Bermuda por Deevey y Brooks 

(1977). Legare (1964), Owre y Foyo (1964 a) y Park (1970) la encuentran en aguas 

del Caribe. Owre (1962) y Owre y Foyo (1967) la registran en la Corriente de 

Florida. 

Esta especi1: habfa sido incluida dentro del género Neoca/cuwr, pero fue 

restituida al eéncro Calanus (Bowman, 1955; Tanaka, 1956 a), Rose (1933) destaca 

que es una especie que habita aguas suhsupcrficiales y tiene migraciones nocturnas 

hacia la superficie. Bowman ( 1971 ), menciona que C. tenuicomis tiene tendencias 

oceánicas; Bjtirnberg (1981) menciona que es una especie frecuente en aguas de 

transición, subtropicales y de plataforma más profunda. Gardncr y Szabo (1982) 
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destacan que esta especie es pmpia de zonas templadas y suhtropicalcs. Raymont 

(198:-) imlica que es tropical y templado-cálida. 

Namwcalauu.1· miuor Claus, 1 Hlí3 

(Fig. !59 d-f) 

Fue una especie común y abundante en la campaña del Golfo de México; sus 

mayores densidades ~e registraron frente a la región de Progreso, Yuc. (sobre el 

Banco de Campeche) y en !a zona cercana a Cabo Catoche, Q. Roo. Durante la 

campaña realizada en la plataforma de Tamaulira~ y N de Veracruz, su distribución 

se restringió a la parte sur del área de estudio, presentando en g.:neral densidades 

intermedh1s. En el Caribe mexicano y Banco de Campeche, aparecic'l ampliamente 

distribuida, registrándose con abundancias variables; sus mayores densidades se 

observaron al norte del estado de Q. Roo, frente a Cabo Catoche y frente a Progreso, 

Yue. (Fig. 10). 

Su distribución en el1\dántico Occidental incluye aguas de Argentina (Farran, 

1926) y de Brasil (Scott, 1912). Ha sido regis:rada también para el Mar Caribe 

(Wilson, 1942; Park, 1970) y el Golfo de México (King, 1950; Fleminger, 1956; 

Grice, 1960; Campos, 1980). Mourc (1949) la registra en la región de Bermuda, 

Moore y O'Derry (1957) en Florida y Grice (1969), en varias localidades de la Costa 

Occidental del Atlántico. En el Mar de los Sargazos la observan Deevey y Drooks 

(1977) y en costas cubanas Campos (1980). 

Sobre esta especie, Flerninger (195ti) indica que aparee~ preferentemente en 

la zona por encima de la plataforma continental; Owre (1962) y Owre y Foyo (1967) 

la registran en aguas de la Corriente de la Florida desde la superficie hasta !os 877 

m, sin embargo la definen como una especie superficial, aduciendo amplias 

migraciones verticales en la columna de agua; Bjürnberg ( 1981) indica que es muy 

numerosa y frecuente en aguas tropicales y :::.:btropicnles y en aguas cáhdas de la 
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plat<Jforma. 

Neoca/anus gracilis Dana, 1852 

(Fig. IW c-e) 

Esta especie apareció en el Golfo dr México con una diwibución moderada, 

evitando el área del Banco de Campeche; sus densidades variaron de escasas a 

intermedias. En la campaña realizada frente a Tamaulipas y Veracruz, se presentó con 

una amplia distribución y con densidades que variaron de escasas a intermedias. En 

el Mar Caribe mexicano y Banco de Campeche, esta especie se pres~'ntó con una 

distribución restringida a la zona occidental del Banco y a las costas de Quintana Roo 

con densidades variables (Fig. 11). 

Ha sido registrada en las costas argentinas por Farran (1929), en costas 

brasileñas por Wilson (1950), en la rcgi6n de Bermuda por Moore (1949), en el Golfo 

d~ México y Mar Caribe por Wilson (1950), Fleminger (1956), Aguayo-Saviñón 

(1965), Park (1970) y Campos (1980, 1982), en la C.orriente de la Florida por Owre 

(1962) y en el Mar de los Sargazos por Decvey y Brooks (1977). Bowman (1971) la 

registra en la costa occidental de la Florida y Grice ( 1969), en diversas zonas del 

Atlántico Noroccidental. 

Bjomberg ( 1981) la registra como una especie de aguas cálidas ecuatoriales 

y Owre y Foyo (1964 a) la registran como una especie superficial en el Mar Caribe. 

Wilson (1932 a, b) la describe como una especie de amplia distribución en mares 

tropicales. 

Neocalanus robustior Giesbrecht, 1888 

(Fig. 161 a-e) 

Durante la campaña efectuada en el Golfo de México, la distribución de esta 
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especie fue restringida, observándose únicamente en dos localidades sobre el Banco 

de Campeche ccn abundancias elevada e intermedia, y en la Cuenca del Golfo en una 

sola estación con la mínima abundancia. En la campaña de las costas de Tamaulipas 

y Veracruz, N. robustior apareció en sólo cinco estaciones, lagunas costeras y otras 

en la zona externa de la plalaforma, con mayores densidades en la zona costera. 

Durante la campaña del Banco de Campeche y M<.: Caribe mexicano, esta especie 

tuvo una distribución errátil, presl!ntár,J•~:>e en f.ólo cuatro estaciones, predominand0 

las bajas densidades (Fig. 12). 

Ha sido registntda en las costas de Brasil por Farran (1929), en el Mar Caribe 

por Wilson ( 1950), en Berrnuda por Wilson ( 1936), Grice y Hart (1962) y Dcevey y 

Brooks (1977); para olras regiones en el Allánlico Noroccidenlal, es observada por 

Owre (1962) y Bowman (1971). Para el Golfo de México ha sido registrada por 

Flemingcr (1956). Según este aulor esta especie no parece ser un habitante t!pico de 

las aguas superficiales. 

Rose (1933) la define corno una especie de aguas templadas, Sewell (1947) 

establece que se presenta en regiones tropicales: con tendencias a aguas más 

profundas en zonas templadas y Bji.irnberg ( 1981) indica que es una especie 

lípicamente tropical. 

Undinula darwini Giesbrecht, 1892 

(Fig. 160 a, b) 

Fue una especie rara en las ;íreas estudiadas. No se observó durante la 

campaña realizada en el Golfo de México; esta especie sólo se registró en dos 

eslaciones de la campaña efectuada en aguas de la vertiente del Golfo, presentándose 

con abundancias que variaron de .escasas_ a medin~ frente a Tamauli..,as y N de 

Veracruz. En la campaña realizada en aguas de la Península de Yucatán, apareció sólo 

en dos localidades, una frente a Caho Catoche y otra frente a la Bahía del Espíritu 
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Santo, con uensidades baja e intcrmcllia, respectivamente (J:ig. 13). 

Mori {1937) indica que es una especie que ha sido observada en las regiones 

c(Jlidas del Océano Atlántico. Bjürnberg ( 1981 ), indica que se presenta comúnmente 

en las aguas cálidas de la región del Atlántico Sudoccidcntal. 

Undinula vulgaris Dana, 1852 

(J:ig. 161 d-t) 

& una especie que se registró con una distribuci<Ín amplia en el :írca estudiada. 

Durante la campaña del Golfo ck México, s:.~s mayores abundancias aparecieron en 

la zona del Banco y 01ñón de Campeche, y en la región oriental del Golfo de 

México; sus densidades variaron de mínimas a máximas. Durante b campaña 

realizada en la Plataforma Oriental, su distribución fue amplia y sus densidades 

variaron de intermedias a elevadas en toda el área de estudio. En la campaña 

efectuada en la Península !.le Yucatán, se presentó con una amplia distribución y 

elevadfls densidades sobre todo en el Banco de Campeche y en la zona entre Cabo 

Catoche y Chakmochuk; sus densidades variiJron de escasas a elevadas en esta 

campaña (Fig. 14). 

Esta especie ha sido encontrada en las costas brasileñas (Carvalho, 1945) y 

argentinas (Farran, 1929); ha sido registmda también en el Mar Caribe por Wilson 

(1942), Park (1970) y Campos (1980, 19H2), en el Golfo de México, por fuera de las 

costas de Florida (Davis, 1950; King, 1950; Oowman, 1971 ), y en aguas centrales del 

Golfo por Fleminger (1956), Aguayo-Saviñón {1965) y Campos (1980). Owre (1962) 

y Owre y Foyo (1967) la registran en la Corriente de la J:lorida; Deevey y Brooks 

(1977) la observan en el Mar de los Sargazos. Fleminger (1956) y Djomherg (1981) 

coinciden en definir a esta especie corno tfpicamente nerítica, aunque reconocen cierta 

tendencia hacia aguas oceánicas; por otro lado, autores como Vcrvoo¡t (1963) y Grice 

(1963), sugi::ren básicamente t~~dencias nerítk.1s pma esta especie. 
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Megacalanus princeps Wolfcndcn, 1904 

(Fig. 203 d, e¡ 

Se registró como una especie rara, observándose únicamente durante la 

campaiia efectuada en aguas del Banco de Campeche y Caribe mexicano en dos 

estaciones con densidaJes mínima y esca~a, una hacia la parte externa y norte del 

Danco de Campeche y otra frente a la Dahfa del Espíritu Santo en Q. Roo (Fig. 15). 

En el Atlántico Noroc.cidental, entre Jos 56° N y los 11 o N , ha sido 

recolectada por Jespersen (1934), por Lc;IVitt (1938) y por Grice (1963). En otras 

zonas del Atlántico Noroccitlental, es obseJ'Iada por Wilson (1932, 1936, 1942). Owre 

y Foyo (1964 a) y Deevey y Drooks (1977), en aguas del Mar Caribe y de Bermuda 

respectivamente, y Owre y Foyo (1967) la registran en la Corriente de la Florida. 

Rose (1933) señala que esta especie se distribuye en los g1;;ndes océ¡mos, 

primordialmente en aguas templadas y frías. De acuerdo con Owre y Foyo (1964 a) 

y Decvl!y y Brooks ( 1977), es una r~pecic propia de aguas intermedias. 

Et1calam1s crassus Gicsbrecht, 1888 

(Fig. 163 d, e) 

Esta especie apareció con una distribución restringida durante la campaña 

realizada en el Golfo de México, observúndose en las agu¡:s del Danco de Campeche, 

así como en aguas de la Cuenca del Golfo de México, con densidades variables y 

presentando su mayor abundancia frente a Progreso, Yuc. y cerca de Cabo C'.atoche, 

Q. Roo. Durante la campaña efectuada en la Platuforma Oriental, solamente se 

registró en la zona frente a la Luguna Madre con elevudas densidades. No apareció 

durante la campaña en las aguas de la Península de Yucatán (Fig. 16). 

Ha sido registrada en vm i.Js ocasiones •:r. las cestas de Drasil (Giesbretch, 

1888¡ Oliveira, 1945 y Carvalho, 1945); también se ha encontrado en Bermuda 
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(Wilson, 19J6), y en las costas de Nortcamérica por Gricc y llar! (1962), Gricc 

(1969) y Bowm¡uJ (1971); en las costas uc Venezuela por Legare (1964) y en el Mar 

de los Sargazos por Dcevey y 13rooks (1977). En el Golfo de México sólo ha sido 

registrada por Flemingcr ( 1956). 

Rose ( 1933) la tipifica como una especie de amplia dist11bución en aguas 

templadas; Owre y Foyo ( 1964 b, 1967) la registran en las aguas de la Corriente de 

Florida, indicando que e~ una especie superficial. Bowman (1971) schala que esta 

c~pecie es prcf<~rentemente oceánica. 13jürnberg (1981) la define co•no común en 

aguas subtropicales oceánicas y neríticas. 

Eucalmws elongatus Dana, 1852 

(Fig. 164 a-e) 

En la campaña realizada en el Golfo de México, esta especie, de afinidad 

tcmplaua, se distribuyó fundamentalmente en una amplia porción de la Cuenca así 

como en la zona sur de la Plataforma Oriente con densidades variables; en el Banco 

de Campeche sólo se presentó en una estación, con la mínima abundancia. Durante 

la campaña de las costas de Tamaulipas y N de Vcracruz, únicamente apareció en una 

estación en la zona sur, con la mínima abundancia. En la campaña realizada en el 

Banco de Campeche ; Mar Caribe mexicano su distribución fue dispersa incluyendo 

tanto aguas de la Plataforma de Campeche como de las costas de Quintana Roo, con 

densidades que variaron de mínimas a intermedias (Fig. 17). 

Ha sido recolectada por Wilson (1936), Grice (1963, 1969), y Bowman (1971) 

en las costas de Norteamérica, este último autor entre los 700 y los 1200 m; también 

ha sido observada por Grice y Hart ( 1962) en la región de Bermuda. Owre (1962) y 

Owre y Foyo (1967) la registran en aguas de la corriente de la Florida estableciendo 

que presenta una distribución v~rtical muy irregular; Vcrvoort (1946, 1963) indica que 
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es nwy poco común en aguas superl"icialcs. En el Mar Caribe ha sido registrada por 

Wilson (19·12) y por Park (1970); Flemingcr (1956) y Aguayo-Savirí(m (1965) la 

observan en el Golfo de México. 

Sewell (1947) estabkce un intervalo de distribución vertical de O a 3000 m 

para esta especie propia de aguas templadas. 

Eucalmius monaclws Gicsbrecht, 18H8 

(Fig. 165 a-d) 

Es otra de las especies cor~ una aparición crrútil en las áreas estudiadas. En la 

campaña efectuada en aguas del Golfo de México solmncnte fue recolr.ctada en una 

estación ubicada en la parte occidental del Banco de C:unp1~che con abundancia 

intermedia. No se observó en las costas tk~ Tamaulipas y Vemcruz. Durante la 

camparia realizada en aguas del Banco de Campeche y Mar Caribe mexicano ap?reció 

en tres estaciones frente a Chakmochuk, en Quintana Roo con densidades variables 

(Fig. 18). 

Esta especie ha sido registrada en las costas de Sud:tm~rica por Carvalho 

(1945) y Djtirnberg ( 1981 ); en las costas de Florida por King ( 1950), Jones ( l952), 

Owre (1962), Owre y Foyo (1967) y Dowman (1971). Deevey y Brooks (1977) la 

observan en el Mar de los S.ugazos. FlertJinger (1956) registra esta especie para el 

Golfo de México; Ccrvigón (1963) la identifica en las costas del Caribe venezolano 

a 1200 m de profundidad y Campos (19HO) la observa también en aguas del Mar 

Caribe. Djórnberg (1981) esUiblece que esta especie es propia de aguas tropicales y 

subtropicales tanto neríticas como oceánicas; Owre y Foyo (1964 a, b) la consideran 

como una especie con migraciones verticales variables dentro de la zona epipelágica. 
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Eucalanu.1· /lltiCIOIWII/s Giesbrccht, 1888 

(Fig. !63 f-i) 

fue una e~;pccie poco común en las aguas superficiales del Golfo de México. 

En la campaña realizada en aguas del Golfo, únicamente se presentó en dos 

estaciones, una en la parte occidental del Banco de Campeche y otra frente a la 

Laguna Madre, en ambos casos con densidades intermedias. En la campaña de la 

Plataforma Oriental tuvo una distribución restringida con densidades mínimas e 

intermedias; sus mayores densidades se observaron frente a L1guna Madre. Durante 

la campaña efectuada en aguas de la Península de Yucati\n, sólo apareció en cuatro 

estaciones, tres de ellas situ:Jdas en la parte oriental del Banco de Campeche y J¡¡ otra 

frente ¡¡ Bahía del Espíritu Santo, con abundancias que variaron de bajas a intermedias 

(Fig. 19). 

Es una especie poco común en el Atlántico; ha sido registrada por Wibon 

(1936) y Moorc (1949) l'n la región de Bermuda. Flemingcr (1956) la registra para 

el Golfo de México y Owrc y Foyo (1954 b, 1967) la recolectan en aguas de la 

Corriente de la Florida. Morí (1937) establece que es una especie ampliar~cnte 

distribuida en las regiones cálidas. 

Eucafanus pileatus Giesbrecht, 1888 

(Fig. 164 d-g) 

Es otra especie que por su abundancia y distribución es caractcrlstica del Golfo 

de México; durante la campaña realizada en el Golfo de México, su distribución fue 

amplia en la zona nerítica, aunque también apareció en algunas estaciones de la 

Cuenca Central, teniendo sus mayores densidades en aguas de la Plataforma Oriente 

y sobre todo en la zona de Cabo Catoche y el Uanco de Campeche. En las costas de 

Tamaulípas y N de Veracruz, se uhscrvó un comportamiento similar, ocupando 
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¡ud'ctent..:mentc las ;~llllas ncríticas cnn dcnsidadl~S variable~;. Durante la campaña en 

la Península de Yucatün, tuvo una amplia distribución tanto en el Banco de Campeche 

como a lo largo de las costas de O. Roo, con elevadas concentraciones poblacionalcs; 

hUS mayores abundancias se observaron en la zona cercana a Cabo Catoche (Fig. 20). 

E. pilcaru.1· ha sido rr~i~trada en las costas de Brasil por rarean ( 1929) y 

Olrvalho (1952). En el Golfo de México fue registrada por Davis (1950) en la región 

oriental de Florida y por Grice (1969) y Dowrnan (1971) en la región occidental de 

la Península de Florida; es reconocida por Campos (1980) en el Golfo de Méxir.o y 

d Mar Caril'e. Flcminger (1956) la registra prmt el Golfo de México y el Mar Caribe 

haciendo ¡¡Ju:;ión a que es muy similar E. subcras.1·us, que solamente se encuentta en 

el 1 ndopacífico y la define como especie nerítica. 

Aguayo-Saviñón (1965) l:¡ cncuentra como una especie poco común en aguas 

de Veracruz. Djomberg (1981) establece que esta especie es la más numerosa del 

género Eucalanus en las aguas coster~s y de Plataforma de las regiones tropical y 

subtropical del Atlántico Sudoccidental. Whecler (1901) la registra como especie de 

aguas profundas en el Atlántico. 

Eucalmws sewelli Fll~minger y llulscmann, 1973 

(fig. 163 a-e) 

Esta especie apareció con una distribución amplia durante la campaña realizada 

en el Golfo de México, presentánd,>se en todas las grandes provincias del área 

muestreada con d.:nsidades que van de mínimas a elevadas. Sus mayores densidades 

fueron observadas en ag:.:as de la Plataforma Oriental y del llaneo de Campeche. En 

la campaña realiz::da en las costas de Tamaulipas y N de Veracruz, tuvo una amplia 

distribución y sus densidades variaron de mínimas a intermedias. Durante la campaña 

del Banco de Olmpechc y Mar Caribe mexicano, su distribución se restringió y ocupó 

tanto aguas de la Plataforma de Campeche, como aguas del Caribe mexicano, con 
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abundancias vari,,!)!es, registrúndosc la maytlr frente a Chahmorhuk, O. Roo (Fig. 21). 

Ha sido oh!;ervada por Farran (1929) y Wilsnn (19~0) t'n las custas de 

Sudamér ica. En el Golfo lk México ha sido ubservada pm King (1 950), Wi!son 

( 1 950) y Fleminger ( 1956). En la costa occidental de la Flnrida es recolcct.ada por 

Grice (1969) y por Bowman ( 1971 ). También fue registrada en las costas de 

Veneruela por Cervigón (196:3) y en aguas de la Corriente dt' la Florida por Jones 

(1952), Owre (1962) y por Owre y Foyo (1967); es observada por Deevey y Brooks 

(1977) cerca de Bermuda. Owre y Foyo (1967) mencionan que es una es¡x-de 

supcrfkial aunqu1~ tiene mig,r.:cinnrs hasta por debajo de los 600 m; Flerninger (1956) 

indica que es una especie que aparenta tener afinidad por las :~guas occánic:~s y 

Bjümberg (1981) define a esta especie como típica de aguas tropicalcs ocr.ánicas. 

Rlrincalmws comutus Dana, 1849 

(Fig. 165 c-t) 

Fue una especie común en k1 campaña efectuada en el Golfo de México, se 

distribuyó ampliamente cn aguas nerftkas y ocdnicas y se regtstró con abundancias 

elevadas en el Banco de Campeche especialmente frente a Progreso, Yuc. En la 

camparia de la Plataforma Oriental, su distrihuch\n fue dispersa, e induy1S zonas 

costeras y aguas de borde de la Plataforma Oriental con densidades que variaron de 

mfnimu.s a intermedias; su mayor densidad se registró hacia el sur de Laguna Madre. 

En la campaña del Caribe mexicano se presentó con una ampliu distribución que 

incluye las nguas del Banco de Campeche y la zor,a costera de Quintana Roo, 

presentando en general, nbundancins intermedias (Fig 27.). 

Ha sido registrada en las co~tas de Brasil por Farran (1929) y por Bji.\rnberg 

(1981); en el Mar Caribe por Wilson (1942, 1950) y por Deevey y Brooks (1977); 

en el Golfo de México por King (!950), Fleminger (1956) y Aguayo-Saviñón (1965); 

75 



Campos (19!\0) la cncu~·ntra solamente en el Mar Caribe. En la Corriente de la 

Fí<Hida es observada por Owre (1 %2) y por Owre y Foyo ( 1 %7); en la costa oriental 

de Florida es observada pm Bowman ( 1 <J71 ), indicando que es una especie que pose(~ 

tendencias ncrídcas. Moore y O'Bcrry (1 957) la dcscriber~ ~om<l una especie u e aguas 

profundas que tiene migraciones verticales diarias de gran magnitud. Owre y Foyo 

(1967) sostienen qu.: puede ser considcraua como una especie de aguas intermedias, 

que de ninguna manera puede ser considerada rara en aguas superficiales. Fleminger 

( 195ú) indica que es um1 especie que se distribuye en aguas oceánicas y 

subsuperficiales. Bjlirnberg ( 1 <JH 1) establece que es una especie con tendencias 

oceánicas. 

RJril!calam.s twslllus Gicsbrecht, 18H8 

(Fig. 165 g-h) 

Esta especie se registró con una distribución restringida durante la campaña 

realizada en aguas del Golfo de México, apareciendo en localidades aisladas del 

Banco de Campeche, la Cuenca del Golfo de México y la parte norte de la Platuforma 

Oriental, con abundancias variables; en la campaña efectuada en la vertiente del 

Golfo, sólo se encontró en una localidad ubicada a la altura de la L'lguna de 

Tamiuhua, con la mínima abundancia. En la campaña realizuda en aguas de la 

Península de Yucatán, apareció distribuida hacia la parte externa del Banco de 

Campeche, en la parte norte de las costas de Quintana R•1o, y frente a las Bahías de 

la Ascención y del Espíritu Santo con densidades que variaron de bajas n !nt('rmedias 

(Fig. 23). 

Es una especie menos frecuente que la anterior y ha sido registrada en el Mar 

Caribe por Wilson (1942), Owre y foyo (1964 a) y Campos (1982); en las costas del 

Atlántico de Nortcarnérica por IJigclow (1915), Wilson (1932 a) y Grice (1969). En 

el Golfo de México ha sido observada por Fleminger (1956) y por Campos (1980); 
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también ha sido encontrada en la zona de Bermuda y de Barbados por Fish (1962) 

y por Deevey y Brooks ( 1977), y en la Cmriente de Florida por Owre ( 1962) y Owre 

y Foyo (196/). Vervoort (1963) de~taca la prc~crencia de esta espede por las aguas 

oce:ínicas, donde habita a profundidades intermedias, con amplias migraciones 

verticales. Bjbmberg (1981) establece que esta especie es propia de aguas 

subantárticas superficiales y que se encuentra a menores liltitudes en aguas 

subtropicalcs cceánicas profundas. Gardner y Szabo (1982) destacan que es una 

especie de aguas profundas, con amplia distribución. 

Paracalanus aculeatus üksbrecht, 1888 

(Fig. 166 a-·c) 

Durante la campaña realizada en el Golfo de Mé.'Cico, P. aculentus tuvo una 

arn¡>lia distribución, que incluyó tanto la Cuenca del Golfo, parte de la Plataforma 

Oriente y Banco de Campeche; sus densidades fueron variables y se observó un 

núcleo de máx1ma densidtld en aguas del Banco de Campeche, especialmente en la 

zona frente a Cabo Catoche, Q. Roo. En la campaña realizada en d occidente del 

Golfo de México, se presentó también con una amplia distribución y con densidades 

variables, su mayor abundancia fue en general hacia la zona costera. En la campaña 

del Banco de Campeche y Mar Caribe mexicano su distribución fue dispersa 

incluyendo estar.iones aisladas en el Banco de Campeche y en la zona frente a 

Chnkrnochuk con densidades intermedias y bajas (Fig. 24). 

Esta especie ha sido encontrada en las costas de Sudarnérica por Famm (1929) 

y Carvalho (1952). En el Golfo de México por Davis (1950) Fleminger (1956) y 

Campos (1980); en la Corriente de Florida es observada por Owre y Foyo (1964 b). 

Ccrvigón (1963) y Legare (1964) la identifican en aguas del Caribe venezolano y Park 

(1970) y Campos (1982) en el Mar Caribe Oriental. 

Fleminger (op. cit.) la encuentra tanto en la zona nerftica como en la oceánica 
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dd Golfo de Méxiw. Gonzülcz y !Jowman ( IIJIJ5) la observan en aguas tropicales 

ocdnicas y cülilbs de alta .;:dinidad y Bowman (IIJ71) la registra en las costas 

orientales de la Florida, y sdwla que es una especie común en las reginn.:s oceánica:>, 

pero que t<ltnhién, h;•.bita en aguas de plataforma. 

Calocalanus pm•o O;ma, 1 !l52 

(Fig. 166 d, e) 

En la campaña rcaliz;~da en el Golfo de México, esta especie tuvo una 

distribución dispersa con densidades variables; sus mayores abundancias se 

observaron en aguas del Banco de Campeche, apareciendo, en general, con la mfnima 

abundanr.ia en las localidades oceánicas. En la campmia realizada en aguas de la 

Plataforma Oriental, esta especie se presentó con una distribuci{ln homogénea, con 

densidades que variaron de rnfmmas a iutermedias. No se observó en la campaña 

realizada en el Banco de Campeche y Mar Caribe mexicano (Fig. 25). 

Esta especie ha sido encontrada por Farran ( 1929) y Wilson ( 1950) en las 

costas de Brasil y Argentina; en el Mar Caribe, por Wilson (1942), y en diversas 

zonas de la florida por King (1950), Owre (1962), Owre y Foyo (1967), Grice (1969) 

y Bowrnan (1971) y en el Estrecho de Florida por Jones (1952). En el Mar de los 

Sargazos, es recolectada por Dccvcy y Brooks ( 1977). En el Golfo de México fue 

registrada por Fleminger ( 1956); otros hallazgos de esta !!specie en el Atlántico 

Noroccidental son los de Da vis ( 1950), Bowman ( 1955), Fish (1962), Ccrvigón 

(1963), Gnce (1969), Park (1970) y Campos (1980, 1982). Rose (1?33) i:1dica que 

es una esp!!cie propia de las regiones templadas y tropicales en el Atlántico; 

Fleminger (op. cit.) la registra tanto para la zona ocdnica como para la nerítica en 

el Golfo de México. Owrc y Foyo, (1967) la reconocen en la Corriente de la Florida, 

indicando que es ur¡a especie ampliamente distribuída en las zonas tropicales y 

subtropicales de todos los mares, con poblaciones básicamente superficiales. 
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tsT~ TES\S Nft DEit 
SAUU DE LA 8\BllOlECA 

Bnwman ( 1971) indica que es una especie ocdnica y que es muy comú.1, pero 

poco abundante. Bjiirnbcrg ( !IJH 1) establece que es propia de aguas tropicales 

ocdnicas y cálidas de alta salinidad. 

ll'cluwcalanu.\' plumulo.\·tcs Claus, !H(,J 

(Fig. 166 f, g) 

Fue una especie raw rn las áreas de estudio y solo apareció en una localidad 

situada en aguas costeras frente a la Laguna :,1¡¡dre, durante la campaña efectuada en 

aguas de la Plataforma Oriental, con una abundancia media (Fig. 26). 

i'ara el Atlántico Occidental esta especie ha sido encontrada en el Mar de los 

Sargazos (Deevey y Brooks 1977), en diversas zonas de rlorida (King, 1950; Jones, 

1952; Owre, 1962; Owre y Foyo, I<J67; Bowman, 1971), en el Golfo de México 

(Fleminger, 19.'56), y en las costas caribeñas de Venezuela (Legare, 1964). 

Rose ( 1933) indka que ésta es una especie qu~ habita las aguas templadas. 

Flemingcr ( 1956) la caracteriza como pocn abundante y de hábitos oceánicos. 

Bowman (1971) señala que es una especie oceánica. Por otra parte, Bjtirnberg (JIJ81 ), 

indica que es una especie de aguas oceánicas y nerftica!; en zonas tropicales y 

subtropicales cálidas. 

Mccynoccra c/cwsi Thompson, 1888 

(Fig. 167 a-e) 

Durante la campaña efectuada en el Golfo de México, esta especie se registró 

con una distribución dispersa, en general, con bajas densidades; muestra una clara 

tendencia oceánica ya que ocupa fundamentalmente, la zona central de la Cuenca del 

Golfo de México. En las costas de Tamaulipa~ ~· Ycracruz, apareció homogéneamente 

distribuída y con densidades variables. Esta especie no se observó durante la campaña 
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realizada en las agu"s de la Península de Yucatún (Fig. 27). 

En las coslas sudamericanas de Argentina y Brasil, esta especie ha sido 

encontrada por Farran ( 1929), Wilson ( 1950) y Carvalho ( 1952). En aguas del Mar 

Caribe ha ::do registrada por Wilson (1942), Owre y Foyo (1964 a), Park (1970) y 

Campos (1980, 1982). En la zona sur de la Florida es observada por Bowman (1971) 

y en la Corriente de florida wr Owre (1962) y Owre y Foyo (1967); Gricc y Hmt 

(1962), Gricc (19.69) y Dcevey y Brooks (1977) la observan en otras zonas del 

Atlántico Noroccidental. En el Golfo de México, sólo ha sido registrada por King 

(1950) y Fleminger (1956). 

Owre y Foyo (1967) la registran batimétricamente en aguas de la Corriente de 

la Florida, desde l:lS 100 hasta los 877 m., sugiriendo que es una especie típicamente 

epipelágica; Bjombc:rg (1981) indica que M. clausi es propia de aguas tropicales y 

subtropicales oceánicas y neríticas, prefiriendo saJinidades superiores a las 36 %. 

Bowman (1971) SCi1ala que esta especie es de hábitos oceánicos. 

Clausoca/anus arcuicomis Datm, 1852 

(Fig. 167 d-g) 

Durante la campaña llevada a cabo en el Golfo de México, su distribución fue 

dispersa, y en general, con bajas densidades; su mn.yor abundancia en esta campaña 

se observó frente a Cabo Catoche, Q. Roo. En la campaña efectu2da en aguas de la 

vcniente del Golfo, se presentó con una distribución más homogénea y con una 

abundancia general más elevada. Durante la campaña renlizada en aguas del Banco 

de Campeche y Mar Caribe mexicano, se rcgis,ró también con una distribución 

homogénea y sus densidades variaron de mínimas a elevadas (Fig. 28). 

Para el Atlántico Sudoccidenial ha sido registrada por Fueran (1929), Carvalho 

(1945), Wilson (1950) y Bjomberg (1981). Para el Mar Cadbc se pueden mencionar 
' 

los hallazgos de Cervigón (1963), l..cgarc (1964), Owre y Foyo (1964 a), Park (1970) 
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y Campos (19HO); para d Golfo de México, es observada por Fleminger (1956) y 

Campos (1980). King ( 1950) la encuentra en la parte occidental de la Península de 

Florida y Bowman (1971) en la parte oriental; Campos (19H2) la registra en aguas 

cubanas del Estrecho de Florida y Owre (1962) en la Cmriente de Florida. Gricc y 

Harl (1962) y Ueev~'y y Brooks (1977) la encuentran en la zoua de Uermud:J. Rose 

(1933) indica que esta especie es de aguas templadas; Owre y Foyo (1964 a) la 

registran desde los O a los 350 m en la Corriente de Florida, indicando que puede 

tener migraciones verticales diurnas. 

Flerninger y Hulsemann ( 1973) establecen su distribución mundial y la definen 

como una especie circunglohal trúpico-eeu:Horial, afirmando que además de ésta, 

muchas otras esp<!cics de copépodos epiplanctónicos exhiben esta característica en su 

dist~ibución. 

Bjürnberg (19[ll) y Ganlner y Szabo (1982), por otro lado, establr.cen que C. 

arcuicomü es propia de uguas nctítk;~s en zona:.; SIJbtropicales y tropicales. 

Clausocalam¡s furcatus Brady, 1 H!l3 

(Fig. 168 a-e) 

Esta especie solamente apareció en dos de las campañas analizatias; durante 

la efectuada en las costas de TamauJipas y Veracruz, se registró con densidades baja 

e intermedia. Durante la can.paña en aguas de la Península de Yucatán se recolectó 

frente a Cabo Catoche y al sur de Isla Mujeres, con las mismas densidades; no 

apareció en la campana realizada en aguas del Golfo (Fig. 29). 

En el Atlántico Sudoccidental ha sido registrada por Farran (1929), WJlson 

(1950) y Carvalho (1952); en el Mar Caribe ha sido encontrada por Park (1970). 

Morris y Cressey (1985) y Dcevey y Urooks (1977) la observan en las cercanías de 

Bermuda y en el Mar de los Sarguzos. En las costas y estrecho de Florida, ha sido 

observada por Davis (1950), Joncs (1952) y Campos (1982); en el Golfo de México 
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['Or Flcmingcr (195()) y Campos (l!J!lO). Owre y Foyo (1967) la rl:gistran en aguas 

de la Corriente de la Florida ébdc los O hasta los 1750 111, indicando que presenta 

una notable tendencia a ser una especie propia de aguas superficiale~. con amplias 

migraciones diurnas. Gom.ákz y Bowman ( 1965) establecen que es una especie 

dis(rihuída ampliamente en las regiones cálidas y que sus húbitos son típicamente 

oceánicos. Por otro lado, 13jornherg ( 19!il ), la localiza en aguas cálidas de platnforma 

y en zonas oceánicas de alta salinidad (por encima de los 35 o/oo) en regiones 

tropicales y subtropicales. Bowman (1971) la registra en la co~ta oriental de la 

Península de la Florida, e indica que es una espcde muy común en la zona oceánica 

y que también es frecuente encontrarla er. aguas de plataforma. 

Euu~tideu.\' gie.1hrechti Cleve, 1 !JO~ 

(Fig. 168 d-1) 

Su distnbución en la campaña del Golfo de Mé1dco fue moderadamente amplia 

e incluye la parte central de la Cuenca y la parte occidental del Golfo con d¡~nsida<.lcs 

que varían de mlnimas a escasas; en el Banco de Campeche solo apareció en dos 

estacione¡; con la mínima abundancia. En !a campaña de la Platuforma Oriental, tuvo 

una distribución restringida cün densidades mínimas y bajas. Durante la campaña 

realizada en aguas del llaneo de Campeche y Mar Caribe mexicano, su distribución 

se restringió exclusivamente a la parte oriental de la Península de Yucatán, sobre las 

costas de Quintana Roo, desde Chakrnochuk hasta Bahía del Espíritu Santo con 

densidades mínimas y escasas (Fig. 30). 

Esta especie ha sido encontrada por Jones (1952) y Campos ( 1982) en el 

Estrecho de Florida, por Fleminger (1956) en el Golfo de México, y por Ccrvigón 

(1963}, Legare (1964}, Park (1970) y Campos (1980, 1982) en aguas del Mar Caribe. 

Owrc ( 1962) y Owre y Foyo ( 1964 b, 1967), la registran para la Corriente de la 

Florida con bajas abundancias. Deevcy y Brooks (1977) la registran en aguas 
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superfici&les del Mar de los Sargazo>. Rose (1933) indica que tiene migraciones hacia 

la supc;fici.: d11rante la noche, y que habita gen~ralmentc entre los 200 y 250 m. 

Bjomhcrg ( 1981) establece que .:sta especie es propia de aguas subsuperficiales, en 

regiones tropicales y subtropicalcs. Grice y Hulscmann (1%7) establecen que es una 

especie cpipehígica, de aguas templado-cálidas, habitando entre los lOO y los 250 m. 

Sin embargo, Wheeler ( 1967) sosti<;ne que es una especie de aguas profundas. 

Eowman (1971} ir.dica que es oceánica. 

Gaidius tenui.1pim1s Sars, 1900 

(rig. 168 g-i) 

Es una especie rara que únicamente apar·~ció en dns campañas. En la del Golfo 

de México sólo fue rcgistraua, con la mínima abundancia, en una sola localidad frente 

a las costas de Tabasco. Fue también observada en dos estaciones de la campaña 

realizada en aguas de la Pcnín~ula de Yucatán, una frenr.e a Chakmochuk, Q. Roo y 

otra frente a la Baltía c.lcl Espíritu Santo; en ambos casos con la mínima densidad 

(Fig. 31). 

G. tenuispim1s ha sido registrada por Jones (1952) en el Estrecho de Florida; 

Owre (1962) y Owre y Foyo (1967) la registr~n en aguas de la Corriente de la 

Florida. Wilson (1950) la recolecta en las costas de Sudarnérica y Grice y Hart (1962) 

y Dcevey y Brooks (1977), en aguas de Bermudas; Gricc (1969) la observa en varias 

localidades del Atlántico Noroccidental, y Park (1970) en el Mar Caribe. Rose (1933) 

indica que es una especie de aguas templadas; Bjürnberg (1981) afirma que tiene una 

distribución vertical que va de los lOO a los 1000 m de profundidad en regiones 

tropicales y subtropicales. Wheeler (1967), la describe como una especie de aguas 

batipelágicas. 
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Gacranus J..mppii Gicsbrccht, 1 ()()] 

(Fig. J(¡\1 a··c) 

Es una especie poco común que ~e registr(' únicnnenll' durante la campaña 

efectuada en aguas del Golfo de Méxiw, con una distril,u..:;\m restringida 

fundamentalmente a r:: Cut·nca, y con bajas densidades. Esta e~pccie no fue registrada 

en hls otras C<l'l1paims que ccrÍlprcndc este estudio (Fig. 32). 

Esta especie ha sido registrada por Wilson (1950), por Owrc (1962), Gricc 

(1963) y Owre y Foyo (1964 b, 1%7) en la Corriente de !a Florida. Grice (1969) la 

encuentra en varias zonas del Atlántico Noroccidental y Dt·evey y B10oks (1977) la 

encuentran cerca de Berrnuda, en el Mar de los Sargazos. Rose (1933) indica que G. 

kruppi habita por debajo de Jos 200m de profundidad; Vervoort (19f.J), Owrc y Foyo 

( 1967) y Deevey y Brooks ( 1977), señalan que es propia de aguas profundas. Sewell 

( 1 947) afirma que G. kmppi es la especie m:ís común de todos los copépodos batí u 

mesopclágicos, y que aparentemente nunca se acerca a la superficie. 

Gaetanus miles Gicslnccht, ISH!l 

(Fig. 169 g) 

Esta especie se observó únicamente durante dos campañas; cn la efectuada en 

el Golfo de México, apareció en tres estaci• .res ubicadas frente a las cost:.s de 

Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, con mínimas abundancias. No apareció en la 

campaña realizada en la Plataforma Oriental del Golfo ul! México. En !:: camp:;ña del 

Banco de Campeche y Mar Caribe mexicano, fue registrada en sólo dos localidades, 

una frente a Chakrnochuk y otra en la zona Norte del Banco ele C;rmpeche con la 

mfnima densidad (Fig. 33). 

En el Atlántico Occidental ha sido registmda por Moore ( 1949), Wilson 

(1950), por Grice (1963, 1969) y uecvcy y B10oks (1977). Jones (1952) la encuentra 
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en el Estrecho de Florida ~nt···~ los 230 y 275m; Owre y Foyo (19M a) la recolectan 

l'n el Mar Carilv.: y Campos ( 19H2) en aguas de la Plataforma Sur de Cuba, en el Mar 

Caribe; Park (1975 h) la encuentra en el Golfo de México. Sewell (1947) com(.;nta 

que esta especie es de las pocas del género Gactanus que pueden ser H~gistradas 

habitualmente en las agu:" cpipelágicas, ya que muchas de las otras especies son 

consideradas de aguas profundas. V ervom t ( l ~•63) concuerda con Sewell al afirm~r 

que es una especie típicamente batipelágica que FUede encontrarse con cierta 

frecuencia en aguas superEciaks, especialmente en zonas tropicales y subtropicales, 

presentando amplias migraciones verticales. Gardncr y S.-. abo ( 1982) destacan que es 

una especie ampliamente distribuida y que es propia de aguas prof,.mdas, aunque es 

común encontrarla en los estratos superficiales. 

Gaetcmus minor Farran, 1905 

(fig. 169 d-f) 

Esta especie se registr<'> en la camp:uia realizada en las costas de Tamaulipas 

y Veracruz en una sola localidad ubicada frente a la L<lguna de Tamiahua, con la 

mínima a~undancia. Durante la e<unparia realizada en las aguas de la Península de 

Yucatán, esta especie aparcciiS en cuatro localidades, una en el Banco de Campeche 

y las tres restantes en la costa oriental de la Península con densidades mínimas. No 

se observó durante la campaña efectuada en aguas del Golfo de México (Fig. 34). 

Esta especie ha sido registrada por Moore (19·19), Owre y Foyo (1964 a), Park 

(1970) y Campos (1980) en el Mar Caribe. Owre (1962) y Owre y Foyo (1967) la 

encuentran en aguas de la Corriente de la Florida y Joncs ( 195'L) en el Estrecho de 

Florida. Campos (1982) registra aG. minoren aguas cubana~ y Park (1975 b) en el 

Golfo de México. Gricc y Hart ( 1962) y Decvey y Orooks ( 1977) la recolectan en las 

cercanías de Dermuda. 

Rose ( 1933) indica que esta especie tiene migraciones nocturnas por arriba de 
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los JO() m; Bjilrnhcrg (19HI) la registra conl\lUna especie común en ¡¡guas tropicales 

y templadas, que habita generalmente entre los 100 y los 500 m de profundidad y qu(: 

(lt\~scnta migracimv:s hasta los lllOO m durante la noche. Por su parte, Owrc y Foyo 

(1967), hasáudos~· en datos de Vervoort ( 1957) l:stahlcce que G. minar puede 

descender hasta los 1000 m de pwfundidad, aunque sus propios datos sobre esta 

especie en ;tguas dd M;tr Caribe (1964 a). indic.m que ~.e encuentra rn un intervalo 

comprendido entre los 140 y los H77 m.; por su parte, Whecler (1967) coincide al 

afirmar que esta especie tiene amplias migraciones en ht columna de agua. 

Euclrirel/o cunocnu Gicsbrccht, 1 HHH 

(Fig. 170 a-e) 

Durante la campaña efectuada en el Golfo de M•.:xico, esta especie apareció 

con una distribución moderada, ocupando la parte occidental de la Cuenca, incluyendo 

la r.:gión de la Plataforma Ori~·ntal y la zona frente a las costas de Tabasco, con 

abundancias variables. En la campaita realizada en la vertiente del Golfo, esta especie 

tuvo una distribución dispersa con densidades que variaron d.: míni•.nas a escasas. Se 

registró como la especie más común y abundante del g0ncro en el Golfo de México. 

Durante la campaña del Banco de Campeche y Mar Caribe mexicano, su distribución 

se restringió prácticamente a la zona costera de Quintana Roo, dc~dc Cabo Catochc 

hasta Bahía del Espíritu Santo, con densidades bajas y mínimas (Fig. 35). 

Ha sido encontrada en Florida por Joncs (1952), por Owre (IIJ62) y por Owre 

y Foyo (1967). En el Mar Caribe fue registrada por Wilson (1950), Legare (1964), 

Owre y Foyo (1964 a), Grice ( 1969) y Campos ( 191l0). En el Golfo de México ha 

sido observada por Flemingcr (1956) y pur Campo~ (191l0). En el Mar de los 

Sargazos ts recolectada por Decvey y Bmoks ( 1977). 

Esta especie es rnorfológic.um:ntc muy similar a E. /Jrcvis, de la que es 

considernda un sim1nimo (Ficmingcr, 1957c; Pmk, 1976); algunos de los registros han 
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s:do incluidos, como E. hrn·is, en estos antecedente~. tal corno l'S el ca~o del de 

Legare ( 1964). Flcmingcr ( llJ."6) pone de manifie:,tn lns argumentos morfológicos 

para el establecimiento de la sinonimia. Sin embargo, trabajos más actualizados 

(Deevey y Brooks, 1977; i3jiirnhcrg, llJ81 ), utilizamlu otros criterios, no coinciden 

con el establecimiento dl' la sinonimia y es por ello que se adopta la posición que las 

considera como especies separadas. 

Bowman (1971) señala que esta cs¡'JCcre es puco común en los arrastres 

superficiales. Dccvcy y Brooks ( 1977) la registran como una especie propia de aguas 

profundas. Bjórnbcrg (1981) indica que es una especie que habita en aguas profundas 

en las regiones tropicales y subtropicales y que tiene migraciones nocturnas que 

a\c3nzan hasta los 100 m. 

Euchirt'ila IJitrmzid<l With, 1915 

(Fig. 170 d-1) 

Fue una especie rara. Duranr•: la campaña realizada en el Golfo apareció 

únicamente en dos estaciones: una frente a las r.o~tas del estado de Tabasco y otra al 

norte de Vcracruz, con abundancias baja y mínima, respectivamente. En la campaña 

efectuada en las aguas de la Platafimna Oriental se registró solamente en una estación 

ubicada al sur de la Laguna Madr~. presentando la mínima abundancia. No apareció 

durante la campaña realizada en las aguas del Banco de Campeche y Mar Caribe 

mexicano (Fig. 36). 

Fue observada por Jones ( 1952) en el Estrecho de Florida entre los 145 y 275 

m. Owrc y Foyo (1964 a) y Deevey y Drooks (1977), la encuentran en el Mar Caribe, 

al igual que Moore (1949). Owre (1'.'·62) y Owre y Foyo (1967) la registran en aguas 

de la Corriente de la Florida. Park (J976) la ohscrv·1 en el Golfo de México. Vervoort 

( 1963) indica que es una especie que prefiere ::.guas intermedias o profundas, en lo 

cuál coinciden Deevey y Drooks ( 1977). Esta especie se encuentra muy cercana 

87 

• 



nlllrfológicamcntc a E. galt'atc/ y es a veces c,mfundida con c~ta (Scwell, 194 7). 

Euchirella cumcauda Gieshrecht, 1 1:\HH 

Otra l~Specie rara durante este estudio. No se registró durante las carnpañ¡¡s 

efectuadas en el Golfo de M~xico. Sólo se recolectó una hembt a !~n una estación 

frente a Chakmochuk durante la camp;tña realiz;tda en aguas del Banco de Campeche 

y Mar Caribe mexicano (Fig. 37). Jones ( 1952) solamente registra un ejemplar de esta 

especie en aguas de la Corriente de la Flori<.ht; Owrc ( 1962) la observa en aguas de 

la Florida, Owre y Foyo (1964 a) recolcct¡¡n una hembra a los 1500 m de proiundidad 

en d Mar Caribe. Bigelow (1926) la recolecta en aguas del Atlántico Norte. Deevey 

y I3rooks ( 1977) la observan cerca de I3crrnuda; Par k (1976) la encuentra en aguas 

del Golfo de México, con mayor abundancia cerca Jel llaneo de Campeche, señalando 

que pre!>cnta amplias migraciones verticales, encontründose durante el día entre los 

500 y los 3000 m, y en las homs nocturnas, ascienJc hasta los 100 m. Gardner y 

Szabo ( 1982) indican que esta especie tiene um1 amplia distribución en los grandes 

océanos y que generalmente se presenta con bajas densidades. 

Euchirella me.uinensi.\' Claus, 1 H63 

(Fig. 170 g-i) 

En la campaña realizada en aguas del Golfo de México se presentó con una 

distribución restringida que uburcél desde la zona frente a hts costas de Tabasco hasta 

la región norte de la Plataforma Oriental y con abundancias de mínimas a medias. 

Durante la campaña de la Plataforma Oriental, apareció únicarnentco en cinco 

estaciones con una distribución dispersa y con bajas densidades. En la cumpaña 

efectuada en aguas del llunco de Campeche y Caribe mexicano, se distribuy6 en 
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algunas estaciones del Banco de Campeche y a !o largo de las costas de Quintana 

Roo, hasta Bahía del Espíritu Santo, con abundancias mínimas e intermedtas (Fig. 

3H). 

Ha sido rcgisttada en la región del Caribe por Wilson (1932 b), Moore (1949), 

Owre y Foyo (1964 a), Park (1970), Deevey y 13rooks (1977) y Campos (1980), quien 

también la encuentra en aguas costeras de Cuba. Jones ( 1 952) la observa en las aguas 

del Estrecho de Florida y Owre (1962) y Owre y Foyo (1967) para la Omientc de 

la Florida. IJowman (1971) la reconucl~ en la panc oriental de la Florida. Para el 

Golfo de M.>xico ha sido registrada por Park (1976) y Campos (1980). Vervoort 

( 1963) establece que e~ia especie tiene amplios desplazamientos verticales dentro de 

la columna de agua; IJjiirnberg ( 19H 1) indic<~ que es una especie propia de aguas 

batipelágicas, que tiene migraciones hacia la superficie durante la noche y que es muy 

común en las regiones subtropicalcs. 

Euchircl/a ¡m/chm Luhbuck, 1856 

(Fig. 171 a-e) 

Esta fue una especie rara en las arcas de estudio. Se presentó durante ht 

campaña realizada en las aguas del Golfo con una distribución restringida que abarca 

parte de la Plataforma Oriental de México y parte de la Cuenca del Golfo con bajas 

densidades; eu la campaña llevada a cabo en aguas de la Plataforma Oricntul sólo se 

observó en una localidad con la mínima abundancia, frente a Laguna Madre. En la 

campaña del Caribe mexicano y 13anco de Campeche, se rcgistH) sólo en tres 

estaciones, con Jensidades que variaron de mínimas a escasas (Fig. 39). 

En el Atlántico Sudoccidental ha sido registrad¡¡ por IJigelow ( 1926), Bowman 

(1955) y Bjornberg (1981). En el Golfo de México ha sido observada por Fleminger 

(1956) y Park (1976); en la Corriente de Florida por Owre (1962) y Owre y Foyo 

(1964 b, 1967); en el Mar Caribe y 13crmuda por Owre y Foyo (1964 a) y por Decvcy 
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y I3rooks (1977), respectivarncnte. En la zona sur de la Península de Flmida, es 

observada por Bowman (1971), y en otras regiones dd Atlúntico Noroccidental por 

Grice ( 1969). 

Park (1976) indica que es la especie más abundante del género en el Golfo de 

México, encontrándose sobre todo entre los 500 >' 2000 m. Fue muy rara en las 

muestras analizadas en este trabajo debido a que su com!Jortamiento migracional 

incluye casi exclusivamente profundidades mcsopelágicus, y los arrastres analizados 

sólo abarcan la región epipelágica; por lo anterior, su hullazgo en uguas superficiales 

de las áreas estudiadas es ocasional. Deevey y Hrooks (1977) y Bjürnberg (1981) 

estableceP l'}tle es una especie mesopelágica, que se encuentra norm¡¡lmcnte entre los 

500 y los 2000 m de profundidad y que presenta migraciones verticales ascendiendo 

durunte la noche hasta los 200 m. 

Es en esta profundidad donde E. ¡mlchra es la especie mñs común y abundante 

del género en las regiones trop!cales, ~uhtropicalcs y templadas (Sewell, 1947). 

Gardner y Szabo ( 1982) indican que .;:n el Pacífico puede r.er confundida con E. 

pseudopulchra Park, 1976. 

Euchirt.!lla rostmta Claus, Hl66 

(Fig. 171 d-h) 

Fue otra especie rara en el Golfo de Mé~tco y no se observó en aguas del Mar 

Caribe mexicano; durante la campaita efectuada en el Golfo de México se 

recolectaron dos hembras en una sola localidad ubicada en la parte noroccidental de 

la Plataforma de Campeche. En la campaña realizada en la vertiente del Golfo 

también se presentó una hembra en una loc<llidad ubicada a la altura de Tampico (Fig. 

40). 

Jones (1952) y Bowman (1971), la registran en las zonas aledañas a las costas 

de Florida; Owre (19tí2) y Owre y Foyo (1967) la observan rn aguas d:: la C' .. orriente 
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de la Florida. Campos ( 19Rll) la registra tanto para el Clol fo de México como para el 

Mar Caribe y Par k ( 1970) la encuentra en la zona del Canal de Yucatún. Wilson 

(1932a, 1950), Vcrvoort (1957), Grice ( 1963), Gricc y Hart ( 1 <J62), Gricc (1969) y 

Dccvcy y Brooks (1977), presentan otros registros de esta especie par:1 el Atlántico 

Noroccidental. 

Rose ( 1933) indica que esta especie habita preferentemente en aguas profundas 

y que sube a la superficie durante 13 noche. Whccler (1967) define a esta especie 

como propia de aguas profundas del Atlántico. Park (!976) señala que se distribuye 

entre los 100 y los 200 m de profundidad en aguas del Golfo de México. Gardner y 

Szabo (19R2) destaca:! que esta especie tiene una amplia distribución en regiones 

templadas, subtropicales y trupic·1les. 

Euchire/111 l]Jlendell.\' Vervoort, 1965 

(Fig. 172 d-f) 

En !a campaña realizada en el Golfo, se distribuyó de manera errátil en la zona 

frente a las costas de Tabasco y sobre la Plataforma Oriental hacia el sur de Veracruz, 

prcsrntando en general, abundancias mínimas. Durante la campaña de la Plataforma 

Oriental únicamente se registró en una estación ubicada frente a Tamaulipas, con la 

mínima abundancia; no se observó en la campaña realizada en el Mar Caribe y Banco 

de Campeche (Fig. 41). 

Esta especie fue originalmente descrita por Vervumt ( 1963) Cll el Golfo de 

Guinea. Grice (1969) y Park (1970, 1976) la registran en aguas del Golfo de México; 

Park (1976) indica que esta especie es Ir. tercera más abundante del género en el 

Golfo de México, donde se ha encontrado con amplia distribuci6n. Su distribución 

b.:.timétrica indica amplias migracio~ea verticales, desde los 200 hasta los 3000 m de 

profundidad y quizá aún más; destaca que en lo:-; arrastres nocturnos se le encuentra 

por arriba de los 100 m. Es probable que el comportamiento migracional de esta 
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especie, que se realiza por debajo de los 200 m, haya determinado su escasez en los 

muestreos superficiales duwntc este estudio, al igual que en el caso de E. ¡mlchra. 

Euchirel/a venusta Giesbrecht, 1 HS!i 

(Fig. 172 a-e) 

Esta especie resultó niuy rara en las áreas de estudio. No apareció en la 

camraña realizada en aguas del Golfo de México; durante la campaña realizada en 

la vertiente del Golfo, solamente se observó en una sola localidad, ubicada frente a 

Tampico y con la mínima abundancia. En la c:m1paña efectuada en aguas del Banco 

de Dmpeche y Mar Caribe mexicano, E. venusta apareció exclusivamente en una 

localidad, situada frente a Cabo Catoche con la mínima densidad (Fig. 42). 

E. venusta es una especie rant en ¡1guas del Atlántico Noroccidcntal y Owre 

y Foyo ( 1964 a) hacen el primer registro en la región del Mar Caribe; y en 1967 la 

vuelven a observar en la Corriente de la Florida. En el Golfo de México es 

identificada por Campos (1980). Park (1976), indica que esta especie es sumamente 

rara en el Atlántico Noroccidental y que el registro de Owrc y Foyo (1964 a) para el 

Mar Caribe, con un solo ejemplar es cuestionable. La morfología de los ejemplares 

encontrados en este estudio coincide con la presentada por Owre y Foyo (1967). 

Undeuclweta majar Giesbrecht, 1888 

(Fig. 173 a-e) 

Esta especie de gran tamaño fue poco cor:1ún en las áreas de estudio. Durante 

la campaña realizada en las aguas del Golfo de México, fue observada únicamente en 

dos localidades, una frente a Verac~uz con baja abundancia y la otra en la Cuenca del 

Golfo, con la mfnima abundancia. En la campaña efectuada en aguas de la vertiente 

del Golfo, se observ<Í también en dos !ncalidadcs frente a las costas de Tamaulipas 
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con la mínima abundancia. Durante la campafm realizada l~n aguas del Mar Caribe 

mexicano, esta especie s(Jio se observó en una localidad ubicada al norte de la Isla 

Cozumcl, O. Roo con la mínima densidad (fig. 43). 

En el Atlántico Occidental ha sido registrada por Wilson ( ltJ32 a, b), Bowman 

(1955), Grice (1%3, 19W) y Bowman (1971), entre otros. En el Golfo de México fue 

observada por Flemingcr {1956) y en aguas del Mar Caribe por Owre y Foyo (1964 

a), Park (1970) y Deevey y Brooks (1977). Owre y Foyo (1964 b, 1967) la registran 

para la Corriente de la Florida, indicando que es una especie que habita 

preferentemeP.'~ en aguas profundas. Bjiirnberg ( 1981) la propone también como una 

especie batipelágica, de~iacando que se concentra en aguas intermedias antárticas y 

a mayores profundidades en las regiones tropicales y subtropicales. 

Undeuchaeta plumosa Lubbock, 1856 

(Fig. 173 d-t) 

Durant~ la campaña efectuada en aguas del Golfo de México, esta especie 

apareció con una distribución restringida a cuatro localidades con abundancias bajas 

y mínimas, tres de ellas ubicadas en la zona oceá¡,;ca de la vertiente y una más 

situada en aguas de la Plataforma de Campeche frente a Progreso. En la campaña 

realizada en las costas de Tamaulipas y Veracruz, se observó en solo tres localidades, 

dos frente a las costas tamaulipccas y la otra frente a la porción norte de Veracruz, 

con las abundancias escasa y mínima. Durante la campaña realizada en agua:; de la 

Penfnsula de Yucatán, esta especie fue obsc1 vada, con la mfnima nhundancia, en una 

localidad ubicada frente a Bahía del Espíritu Santo (Fig. 44 ). 

Es registrada por Wilson (1950) en la región de Woods Holc y por Joncs 

( 1952) en alluas del E~1recho de Florida; llowman (1971) la observa en la costa 

oriental de la Península de Florida. Owre y Foyo ( 1964 a) y O rice ( 19o~). la rebistran 
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para el Mar Caribe al igual que Pa~k ( 1970), Decvcy y Brooks ( 1977) y Campos 

( 1980). En la Corriente de Florida cs encontmda por Owrc (1962) y por Owre y Foyo 

(1967); en el Golfo de México es observada por Flcmingcr (1956). En aguas del 

Atlántico Sudoccidental, Bjiirnberg ( 1981) determina la presL~ncia de esta especie en 

la región rnesopelágica e indica que sus mayores concentraciones se encuentran entre 

los 200 y los 500 m en regiones tropicales y subtropicales. 

Euclweta acuta Giesbrecht, 1892 

(Fig. 174 a-d) 

Esta especie fue también rara en las áreas de estudio, aunque apareció en las 

tres campaña~ analizadas. Durante la campaña realizada en aguas del Golfo de 

México, se observó en cinco localidades, dos ubicadas en la Cuenca y las re:>tantes 

en la zona costera frente a las costas del sur de Tamaulipas y norte de Veracruz; sus 

densidades variaron de mínimas a intermedias. En la campañ'l efectuada en la 

ve11iente del Golfo de México, esta especie se presentó eo cuatro localidades ubicadas 

frente a las costas de Tamaulipas y norte de Veracruz con densidades mínimas y 

escasas. En la campaña realizada en aguas de la Península de Yucatán, esta especie 

apareció en tres estaciones, una de ellas situada a la altura de Isla Mujeres, Q. Roo 

con abundancia media, y las restantes frente a Dahía del Espíritu Santo con bajas 

densidades (Fig. 45). 

Wilson (1950), Jones (1952), Owre (1962), Grice (1963, 1969), Owre y Foyo 

(1967) registran a E. acuta en las costas de Florida y en la Corriente de la Florida. 

En aguas del Mar Caribe fue observada por Dcevey y Brooks (1977) y por Campos 

(1980). Djomberg (1981) establece que esta especie es frecuente en aguas de 

transición en el Atlántico Sudo~cidental señalando que es propia de aguas 

subtropicalcs y templadas, con temperaturas entre los 15° y los 18° C. 
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Eudraeta harbara Brady, 1 HH3 

(fig. 174 e-g) 

Otra especie rara en las áreas de estudio. Se presentó en dos de las campañas 

analizad~s. No se observó durantl~ la campaña realizada en aguas del Golfo de 

México; en la campaf1a efectuada en la vertil~nte del Golfo, ·apareció en cinco 

localidades ubicadas frente ¡¡ las costas de Tamaulipas con densidades mínimas en 

general. Durante Ja campaña realizada en el Mar Caribl' mexicano y Banco de 

Campeche, solamente se observó en una estacié:1 situada u lu altura de la Bahía del 

Espíritu Sdnto con baja abundancia (Fig. 46). 

En distintas zonas del Atlántico Occidental es recolectada por Wilson (1932 

a). Owre y Foyo (1964 a) la registran en aguas superfidales del Mar Caribe y Owre 

y Foyo (1964 b, 1967) la observan en agua3 del Estrecho de Florida. Park (1975a) la 

encuentra en aguas del Golfo 'h.: México y el Caribe, catal,Jgúndola como una especie 

de aguas profundas con un intervalo migracional que va de los 1000 a los 3000 m de 

profundidad. Sl~well (1947) establece que E. barhcua es una especie prüpia de aguas 

profund¡¡s en el Occano Atlántico; Bjürnberg (198 1) indica que esta especie se 

presenta comúnmente en regiones tropicales y templadas a profundid;1des de hasta 

3000 m. 

Er4chaeta hisimrata Sars, 1907 

(Fig. 174 h-j) 

Esta especie apareció con una distribución escasa en las áreas de estudio. En 

la campaña llevada a cabo en aguas del Golfo de México fue encontrada únicamente 

en dos localidades ubicadas hacia el borde externo de la porción norte del Banco de 

Campeche, con bajas densidades. En la cmnpaña de la Plataforma Oriental, sólo 

apareció :::: dos lo::alidadcs, una frente a Tamiahua y la otra cerca ~..: Laguna Madre, 
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con densidades mínima e intermedia. Durante el crucero en la Península de Yucatán, 

sólo se presentó en una localidad, frente a Progreso, Yuc., con densidad media (Fig. 

47). 

Es una especie poco común en el Atlántico Noroccidental, sin embargo, se 

pueden mencionar los hallazgos de Grice (1963), Vervoort (1963, 1965), Park (1970) 

y Dcevey y Brooks (1977). En la Corriente de la Florida es registrada por Owre y 

Foyo (1964 b, 1967), indiéando que su distribución vertical sugiere hábitos 

batipelágicos. Park {1975a) menciona que esta es una de las especies batipelágicas de 

los Euchaetidae en las zonas templadas y tropicales de los gmndes océanos; todos los 

individuos recolectados por este autor provienen de arrastres por ,:.:•,~¡o de los 1000 

m. 

Eucluu:ta malayensis Sewell, 1929 

(Fig. 176 a-e) 

Esta especie rara, solamente fue encontrada en una localidad ubicada al norte 

de Yeracruz durante la campaña r~.:alizada en aguas de la Plataform:1 Oriental de 

México, con la mfnima abundancia. No apareció en ninguno de las otras campañas 

analizadas (Fig. 4b ). 

Esta es una especie poco común en el Atlántico Noroccidental y Owre y Foyo 

(1964 b, 1967) la registran en la Corriente de la Florida, con el hallazgo de sóio una 

hembra. En el Mar Caribe, Owre y Foyo {1964 a), la definieron como un nuevo 

registro para el Atlántico Occid,~ntal. Es una especie de gran tamaño, presumiblemente 

con amplias migraciones verticales. 

96 

, 



Em:/wetu murúw Prestandrca, 1833 

(Fig. 175 d-f) 

Fue una de las especies que apareció con mayor frecuencia y abundancia en 

las áreas estudiada~ y su distribucio'n resultó amplia en las campañas analizadas. En 

la campaña realizada en las aguas del Golfo de México, su distribución resultó muy 

amplia, teniendo ab•mdancias que variaron ele escasas a elevadas. En la campaña de 

la costa occidental del Golfo de México, frente a Tamaulipas y Veracruz, esta especie 

se registró también con amplia distribución, presentando densidades que variaron de 

mínimas a intermedias. En la campaña realizad¡¡ en ¡¡guas del Mar Caribe mexicano 

y Banco de Campeche, se distribuyó ampliamente a lo largo de las costas de Quimana 

Roo, desde C?.ro Catochc hasta Bahía del Espíritu Santo y en la Plataforma de 

Campeche su distribución fue n;cdemda. Sus dcnsidudes fueron variables y su mayor 

abundancia se observó en la zona costera al sur de Isla Mujeres, Q. Roo (Fig. 49). 

Esta es, d~~ acuerdo con Michcl y Foyo (1976), 1<• especie más importante de 

copépO<Ios calanoides en las aguas cálidas, por su distribución y abundancia. Ha sido 

registrada en varias regiones del Atlántico Noroccidental, por Farran (1929), Wilson 

(1~50) y Bowman (1955). En el Golfo de México, ha '>ido reconocida por Davis 

(1950), Fleminger (1956) y Campos (1980). Aguayo-Saviñón (1965) determina su 

aparición en aguas de Veracruz, $in embargo, el ejemplar que ilustra como E. marina, 

es definitivamente, una hembra adulta de E. media, por lo tanto, este registro es 

cuestionable. En aguas del Mar Caribe, es cbservuda par Owrc (1962), Ccrvigón 

(1963), Legare (1964), Park (1970, 1975a) y Campos (1980, 1982), entre otros. Iones 

(1952) y Owre y Foyo (1967), la registran para la Coaícnte de la Florida. 

Vervoort ( 1963), mdica que es una especie típicamente epipelágica, que se 

encuentra en la superficie dumnte las horas noctumas; por su parte, Fleminger (1956), 

la considera una forma oceánica y Scwcll (IIJ--1 7), señala que esta especie es una de 

las más importantes en el grupo de especies que habitan el Mar de los Sargazos, 
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donde también es encontrada por Decvey y Brooks (1977). Park (1975) la considera 

la especie Je Euchaetidae más común en las aguas del Golfo y del Caribe Occidental, 

indicando que sus mayores concentraciones poblacionales ocurren en el intervalo 

batimétrico comprendido entre los 25 y los lOfl m, aunque ocasionalmente puede 

llegar a encontrarse por deb¡!jo de los 500 m. En la zona de la Florida, es considerada 

por Bowman (!971), como una especie indic¡1dora de agua~ occ¡ínicas. Bjórnberg 

(1981), afirma que se presenta tanto en aguas de plataforma como oce:ínicas, con sus 

ma~mes densidades en las capas más supcrficiaies. 

Euchaeta media Giesbrecht, 188!l 

(Fig. 175 a-e) 

Fue •.1na especie común y de distribución moderadamente amplia durante la 

campaña realizada en aguas del Golfo de México; se presentó con densidades que 

variaron de mínimas a intermedi~s. Durante !:l campaiia efectuada en aguas de la 

vertiente del Golfo, su patrón distribuciom:l fue menor al del crucero anterior y sus 

densidades generales fueron también de mínimas a intermedias. En la campaña 

realizada en la región de la Península de Yucatún, su distribución fue amplia en la 

zona costera del estado de Quintana Roo, y escasa en ¡¡guas del Banco de Campeche, 

con densidades variables (rig. 50). 

Esta especie ha sido observada por Jones ( 1952) en el Estrecho de Florida y 

por Owre (1962) y Owre y Foyo (1967) en la Corriente de la Florida. Moore (1949) 

y Deevey y Brooks (1977), la recolectan en la región caribeña de Bermuda y Grice 

(1969), Park (1970), asf como Campos (1980), lo hacen para otras regiones del Mar 

Caribe. En el Golfo de México, fue registrada por Flcminger (1956), por Aguayo

Saviñón (1965), quien la identifica crróneum•:nte como E. marina, ya que sus 

ilustraciones corres!'londcn a una hembra adulta de E. media, y por Park (1975a). 

Sewell (1947) la registra en aguas del Mar de los Sargllzos; Vervoort (1963) establece 
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que es una especie de ag•Jas superficiales, aunque de manera ocasional se le encuentra 

a mayores profundidades. Park (i975a) indica que esta especie ocupa un intervalo 

batimétrico quo va de los 100 a los 1000 m de profundidad y la considera una especie 

superficial. Bjomberg (1981 ), señala que durante la noche, esta especie se concentra 

entre los 200 y los 500 m, pudiendo ascender hasta las capas más superficiales, 

presentándose en las regiones tropicales y subtropicales. Gardncr )' Szabo (191!2), la 

definen como una especie epipranctónica común en las zonas tropicales, subtropicales 

y templadas de los grandes océanos. 

EuchJetu ¡ml1era Sars, 1907 

(Fig. 176 d, e) 

Esta es otra más de las especies raras. Solamente se observó durante la 

campaña realizada en las aguas de! Golfo de México, apareciendo en una sola 

localidad, ubicada en la parte occidental del Banco de Campeche, con una abundancia 

meói:.; no fue registrada en los otros dos cruceros analizados (Fig. S 1 ). 

E. ¡mbera ha sido registrada en el Atlántico templado, donde fue originalmeote 

descrita (Rose, 1933). Grice (1969) y Park (1975a) la observan como una especie 

poco común en aguas del Golfo de México. Deevey y Brooks (1977) la observan en 

aguas del Mar de los Sargazos, cerca de Bermuda, indicando que es una especie 

propia de la zona epipclágica. Raymont (1983) indica que es una especie propia de 

los mares templado-cálidos. 

Euchueta spinosa Giesbrecht, 1892 

(Fig. 176 f, g; 177 a) 

' .. 
Fue otra especie rara en las áreas de estudio. En la campaña efcCIUilda en el 

Golfo de México, se encontró con una distribución escasa, observándose en aguas 
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m:dnicas de la Cuenca y en algunas localidatk~ de la Platatúrma Oriental, con 

abundanda mínimas y escasas. Durante la camp;uia realizada en la vertiente del 

Golfo, esta especie apareció en cuatro cstacioncs, frente a Tamaulipas, con densidades 

bajas y mínimas. En la campaiia del Banco de Campeche y Mar Caribe mexicano, su 

aparición en la primera región estuvo restringida a una sola localidad ubicada hacia 

el borde externo de la plataforma con la mínima densidad y apareció con mayor 

frecuencia en las costas del estado de Q. Roo, entre Cabo Catoche y Bahía de la 

Ascención, con densidades que variaron de mínimas a imermcdias (Fig. 52). 

Ha sido registmda por Wilson ( \93:!a, 1950) en aguas del Atlántico 

Noroccidental. Moore ( 1949) y Dcevcy y 13rooks ( 1957) la rcgi~tmn en la región de 

IJcrmudas y Campos ( 1980) en el Mar Caribe. Campos (19!\2) la observa en las aguas 

aledañas a la isb de Cuba. Owre (1962) y Owre y Foyo (1964 b, 1967) la reconocen 

en la Corriente de la Florida, entre los ..íO y los 907 rn de profundidad, estableciendo 

que generalmente habita aguas intermedias y profundas. Park ( 1975<~) In registra en 

el Golfo de México y el Mar Caribe, indicando que es una especie mesopelágica (200 

- 500 m de profundidad) y que est:í :unpliamcntc distribuida en zo:1as troricnles. 

IJjornbcrg (1981), señala que es una esp,~cie mcsopehígica que se presenta en regiones 

templadas y tropicales, y que es común encontrarla en los estratos superficiales 

durante los arrastres nocturnos, cara~tcrizándose como un especie migratoria. Raymont 

(1983), destaca que E. spinosa es relativamente roco frecuente en los grandes 

océanos. Gardner y Szabo ( 1982) la consideran como una especie ampliamente 

distribuida en regiones tropicales y templadas. 

Euc/Jaeta to/1.1'11 G iesbrerht, 1895 

(Fig. 177 b-d) 

Fue otra de las especies raras en las úreas estudiadas. Solamente se presentó 

en una localidad durante la camparía del Golfo de México, ubic~:(!ü en la ;:¡arte central 
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de la Cuenca del Golfo, apareciendo con la mínima densidad. Durante la campaña 

eicctuada en la riatafmw .. Oriental, se observó en s(¡lo dos localidades frente a las 

costas tamaulipccas con la mínima abundancia. Durante la campaña realizada en 

aguas de la Península de Yucatán apareció en dos localidades ubicadas frente a Cabo 

Catoche y Holbox con las mínimas abundancias (Fig. S3). 

Esta especie, junto con otras como E. hanscni, han sido sillladas por varios 

autores Jl!ntro del género Pareuchaeta, y en este caso se (()man en cuenta los 

argumentos taxt'nómicos presentados por Owre y Foyo (1967) para conservar a esta 

especie dentro del género Euchacta. E. to/ISa es una especie común en uguas 

templadas del Atlántico Norte (Rose, 1933). Owrc (1962) y Owre y Foyo (1967) la 

han regishado en aguas de 1:1 Corriente de la Florida y Wilson (1950) en la zona 

costera de Florida. Vervoort (1963) indica que es una especie de aguas profundas y 

sus migraciones verticalc:; se encuentran delimitadas siempre por debajo de los 1000 

m. Park (1975a) la registra en el Golfo de México y el Mar Caribe, reconociéndola 

CQmo una cS¡lCcie batipclágica con un intervalo migracional comprendido entre los 

500 y los 2000 m. 

Pllaern1a spú1i[era Claus, 1863 

(Fig. 177 e, f) 

Se distribuyó de manera moderada en el área de estudio durante la campaña 

realizada en el Golfo de México; sus abundancias fueron mínimas y escasas, y se 

distribuyó principalmente en la Cuenca del Golfo y en la Plataforma Oriente de 

México. En la campaña efectuada en aguas de la vertiente del Golfo de México, se 

registró también con una distribución moderada, apareciendo con bajas y mínimas 

densidades. En la campaña llevada a cabo en la región de la Pcnfnsula de Yucatán, 

P. spiJ1i[erq aparece en una localidad aislada en el Banco de Campeche, 
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distribuyémlo~c fundamentalmente en las costas del Caribe mexicano con densidades 

mínimas y bajas (Fig. 54). 

Ha sido registrada en las costas de Argentina por Wilson (1950), en el Mar 

Caribe por Wilson (1942), Moore (1949) y Campos (1980); en la parle occidental de 

Florida por King (1950) y en el Golfo de México por Fleminger {1956) y Campos 

(1980). Campos (1982) también la observa en la parte cub;¡na del Estrecho de Florida; 

Bowman (1971) la encuentra en pocas localidades (oceánicas) en la parte oriental de 

la Florida. Deevey y Brooks (1977) la observan en el Mar de los Sargazos. Jones 

(1952), Owrc (1962) y Owre y Foyo (1967), la reconocen para las aguas de la 

Corriente de Florida; estos últimos autores la registraron desde los 41 hasta los 250 

m de profundidad. 

Rose (1933), indica que P. sp~tifera es una especie que habita preferentemente 

las regiones profundas o subsuperficiales, y que asciende durante las horas noctiJrnas 

hacia las capas más superficiales; por su parte, Bjornberg (19til), señala que esla 

especie es común en aguas superficiales de las regiones tropicales y templadas. 
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Xalltlwcalallus agilü Giesbrecht, 1883 

(Fig. 178 a-e) 

Fue una especie rara en las áreas estudiadas y solamente se presentó en dos 

campañas. En la efectuada en aguas del Golfo de México, X. agilis apareció en una 

sola localidad ubicada frente a Laguna Madre, con la mínima abundancia. No fue 

observada durante la campflñil llevada a cabo en aguas de la ve1tiente del Golfo. En 

la campaña reali.tada en el Banco de Campeche y Mar Caribe mexicano, únicamente 

apareció en una loc¡¡lidad ubicada frente a lsl11 Mujeres, Q. Roo, con la mínima 

abundancia (Fig. 55). 

Esta es una especie que se ha registrado en pocas ocasiones en el Atlántico 

Occidental; Fleminger (1956) la observa en una sola localidad en aguas centrales del 

Golfo de México. Owre y Foyo (1964 a) registran a X. agilis ¡:n las aguas dr.l Mar 

Caribe. Owre y Foyo (1964 b, 1967), la identifican en la Corriente de la Florida. 

Deevey y Brooks (1977) la encuentra!l en los estratos superficiales del Mar de les 

Sargazos. Bjombcrg (1981) la identifica en aguas del Atlántico Sudocddental, 

comentando que es una especie tfpica de zonas templadas. 

Rose (l93J) indica que todas las e!:pecies de este género son habitantes de 

aguas profundas; Bowman (1971) señala que esta especie es propia de las zonas 

oceánicas en la costa oriental de Florida. 

Scolecithrix bradyi Giesbrecht, 1888 

(Fig. 178 f-h) 

Durante la campaña efectu~da en el Golfo de México se presentó como una 

especie común y de distribución moderada en el área, incluyendo la Plat11forma 

Oriente de México, parte de la Cueuca del Golfo y dos localidades en aguas del 
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Banco de Campeche, con densidades mínimas, bajas e intermedias; en la campaña 

efectuada en la vertiente del Golfo, se distribuyó de manera moderada, apareciendo 

con densidades que variaron de escasas a intermedias. En la campaña llevada a cabo 

en el Banco de Campeche y Mar Caribe mexicano, se observó con una distribución 

más amplia en las costas del estado de Quintana Roo que en las aguas del Banco de 

Campeche; en general, con densidades intermedias (Fig. 56). 

na sido recolectada en el Estrecho de Florida por Jones (1952) y por Campos 

(1982); en la Corriente de Florida por Owre (1962) y Owrc y Foyo (1967). En el 

Golfo de México fue observadl.l por Fleminger (1956). En el Mar Caribe por Wilson 

(1936), por C'..<~mpos (1980), Park (1970), Oww y Foyo (1964 a), y en la zona de 

Bermuda por Dcevey y Brooks (1977). Rose (1933) la d;:fine como una especie que 

habita en aguas subsuperficiales. Owre y Foyo (1967) establecen que es una es¡>l!cie 

con migraciones verticales nocturnas, pero que el grueso de la población generalmente 

se encuentra a mayores profundidades. Bjomberg (1981) la registra, como 

Scolecithricel/a bradyi, en diversas zonas del Atlántico Suduccidental, e indica que 

es propia de aguas cálidas subsupcrficiales en regiones tropicales y subtropicales, 

agregando que es frecuente y abundan:e en !as zonas oceánicas. 

Scolecithrix danae Lubbock, 1856 

(Fig. 178 d, e) 

Fue otm de las especies abundantes y de amplia distribución en las áreas de 

estudio. Durante la campaña efectuada en el Golfo de 'México, apareció con una 

amplia distribución, presentándose en la mayor parte de las estaciones de muestreo 

con abundancias intermedias en general y con elevadas densidad,.s en la zona norte 

de Q. Roo, en el Banco de Campeche, y frente a la Laguna de Términos, Camp. 

Durante la campaña realizada en ?guas de la vertiente del Golfo, apareció con una 
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distribución moderadamente amplia y con densitladl'S que variaron de mínimas a 

intermedias. En la campaña del Banca de Campeche y Mar Ouibe mexicano, tuvo 

una amplia distribución, que incluyó tanto la zona del Banco de Campeche como las 

costas de Quintana Roo y sus densidades variaron de mínimas a intermedias; sus 

mayores abundancias se registraron frente a Río Lagartos, Yuc. (Fig. 57). 

Existen numerosos registros de esta especie en el Atlántico Occidental; ha sido 

encontrada en las costas de Argentina y Brasil por Farran (1929). En el Mar Caribe 

ha sido observada por Moore (1949), Wilson (1950), Fish (1962), Cervigón (1963), 

Legare (1964), Park (1970), Deevey y Brooks (1977) ~· Campos (1980). En las 

cercanías de Florida, ha sido obrervada por Jones {1952), Owre (1962), Ow1c y Foyo 

(1967), Gricc (1969) y Bowman {1971). En el Golfo de México, ha sido identificada 

por Wilson (1950), Fleminger (1956), Campos {1980) y por Aguayo-Saviñó:1 (1965), 

quien la registra como poct.> común en la zona arrecifal de V:~racruz. 

Rose (1933) y Owrc y Foyo (1967) indican que S. danac es una especie 

típicamente epipelágica, siendo muy común por arriba de los 100 m de profundidad. 

Flemingcr (1956) afirma que esta especie tiene tendencias oceánicas en el Golfo de 

México; Uowman (1971) sostiene que es abundante y común en las aguas CJCCánicas 

de la costa oriental de Florida. Djornberg (1981) anota que S. danae es numerosa en 

regiones tropicales y subtropic&les, agregando que hubita aguas subsuperficiales 

durante el dia y que asciende en las horas nocturnas. 

Sco/ecitllricella ic:t.uiserrata Giesbrecht, 1892 

(Fig. 179 a-e) 

Esta especie tropical y epipelágica fue rara en las áreas de estudio; fue 

observada únicamente en dos cruceros. S. tenuiserrata apareció en una sola localidad 

de la campaña reali!ada en ¡¡guas de la vertiente del Golfo, ubicada aproximadamente 
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frente a TampiC{I, Tamps., cvn baja abundancia. Durante la campaña efectuada en el 

Banco de Campeche y Mar Caribe mexicano, apareció en una wla localidad hacia el 

norte de Cozu.mel, Q. Roo, con escasa densidad (Fig. 58). Los registros de esta 

especie para el Atlántico Noroccidental se restringen a Jos de Moore {1949) en 

Bcrmuda, Owre y Foyo (1964 a) y Park (1970) en el Mar Ouibe, Bowman (1955, 

1971) en las costas orientales de Norteamérica y de Owrc y Foyo {1964 b, 1967) en 

la Corriente de Florida, donde fue recolectada entre Jos 51 y los 274 m. En el Golfo 

de México ha sido registrada por FlemLr1ger {1956). 

Bvwman (1971) indica que esta es;x:cie tiene una notable preferencia por aguas 

oceánicas; Raymont (1983) señala. que S. tenuiserrata es propia de aguas 

subsuperficiales. 

Scottocalarms australis Farran, 1936 

(Fig. 179 d, t:) 

S. australis apareció como unn especie muy rara en las áreas de estudio. 

Durante la campaña realizada en aguas del Golfo, solamente se observó en una sola 

localidad ubicada en la parte centml oceánica de la Cuenca del Golfo de México con 

la mínima abundancia. No apareció durante las otras campañas analizadas (Fig. 59). 

Owre y Foyo (1964 b) la registran como nuevo hallazgo en el Atlántico 

Occidental y en 1967 la vuelven a observar en aguas de la Corriente de Florida a una 

profundidad de 127 m. Dccvcy y Brooks (1977) la encuentran en el Mar de Jos 

Sargazos entre los O y Jos 1000 m de profundidad. 
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ScouocalamiS helcnae Lubbo..:k, 185ó 

(Fig. 179 f-h) 

Al igual que la anterior, fue una especie muy rara en las áreas estudiadas y 

apareció en un solo crucero. Una hembra adulta de S. helenae fue registrada en una 

sola localidad de la campaña realizada en las CO'>tas de Tamaulipas y norte de 

Veracruz, con la mfnima abundanci::. No se observó en los otros cruceros analizados 

(Fig. 60). 

Esta especie es muy poco conocida en toda la región del Atlántico Occidental; 

ha sido identificada por Owre y Foyo (1964 a), Park (1970) y l.)cevey y Brooks 

(1977) en el Mar Caribe y por Owre y Foyo (1964 b, 1967) en la Corriente de 

Florida. Raymont (1983) indica que se ha encontrado a esta especie con elevada 

abundancia en aguas suosuperfiriales y que su distribución vertical está restringida 

a profundidades menores a los 500 m. 

Swttocalanus persecarJS Giesbrecht, 1895 

(Fig. 180 a-e) 

Fue de las especies más comunes de este género en el Golfo de México. 

Durante la campaña realizada eo esta región, tuvo una distribución restringida que 

abarca solamente algunas localidades de la Plataforma Oriental y de la Cuenca del 

Golfo, incluyendo estaciones costeras y oceánicas con densidades mínimas y escasas. 

En la campalia efectuada en la Platafom1a Oriental de México, se observó solamente 

en dos localidades, una frente a Tamptco y otra en la porción norte del estarlo de 

VeraCP\Z, en ambos casos, con la mfnima al:Jundmcia. No se observó durante la 

campaña en aguas de la Penú1sula de Yucatán (Fig. 61). 

Esta especie ha sido registrada en el Atlántico Occidental por Wilson (1932 
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b), Moore (1949), Grice (1963, 1969); en la zona alcdaila :1 la Florida, ha sido 

recolectada por Jones (1952), Owrc (1962) y Owre y Foyo (1967). En el Mar Caribe 

ha sido observada por Owre y Foyo (1964 a), Park (1970) y Campos (1980). Para el 

Golfo de México, ha sido identificada por Campos (1980). 

Rose (1933) afirma que S. persecans es una especie propia de aguas profundas, 

que se puede encontrar en regiones templadas y tropicales; de acuerdo con Owrc 

y Foyo (1967), esta especie presenta migraciones verticales hacia la superficie. 

Scouocalanus suurífrons T. Scott, 1912 

(Fig. 180 f-i) 

La dislribucic\n de esta especie en la campar_, llevada a cabo en aguas del 

Golfo de México fue restringida y abarca solamente algunlU localidades ubicadas en 

la Cuenca y otras más en la z.ona costera de la vertiente del Golfo, con densidades 

m!nimas y escasas; no se observó en la campaña l!fC'.cluada en aguas de Tamaulipas 

y Veracmz. En la campaiia relllizada e11 la zona de la Península de Yucatán, S. 

securifroru sola¡¡¡cnte fue registrada en una localidad ubicada en la zona frente a 

01akmochuk, Q. Roo, con baja densidad (Fig. 62). 

Ha sido registrada en el Mar Caribe por Grice (1963), Park (1970) y Campos 

(1980); en otras regiones del Atlántico Noroccidental ha sido identificada por Grice 

(1969). Owre (1962) y Owre y Foyo (1967) la registran para la Corriente de Florida, 

a profundidades entre 770 y 1316 m, indicando que S. securifrotu es una especie 

propia de la reglón mesopelágica. Dowman (1971) la encuentra en una sola localidad 

en la reglón oriental de la Península de Florida. 

Dj~mberg (1981) la descri~e como una especie de aguas profundas en lus 

regiones tropicales y templadas, coincidiendo con lo nfirmado por Rose ( 1 933), quien 

además apunta que asciende durante la noche hasta los 100 m. 
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Scottocalan<JS tlwmasi A. Scott, 1909 

(Fig. 181 a-d) 

Durante la campaña realizada en el Golfo de México, esta especie tuvo una 

distribución restringida a unas pocas localidades ubicadas en la zona oceánica central 

d.: la Cuenca del Golfo y en la zona costera frente a Veracruz, con escasas 

densidades. En la campaña llevada a cabo en aguas de la Platafonna Oriental, esta 

especie solamente fue registrada ~:n una localidad, frente a Tamr.ulipas y con la 

mínima abundancia. En la tercera campaña se observó exclusivamente en tres 

lPCalidades ubicadas frente a Cabo Catoche, Q. Roo, con las mínimas abundancias 

(Fig. 63). 

De esta especie se conocen pocos registros, y aparentemente el de Owre y 

Foyo (1964 a) en aguas del Mar Caribe, e!> el primero para el Atlántico Occidental, 

encontrando una hembra a 439 m de profundidad. Se puede considerar como una 

especie batipelágica (Raymont, 1983) 

Lophothrix frontalis Giesbrecht, 1895 

(Fig. 181 e-h) 

L. frontalis fue una especie poco común en las áreas estudiadas. Apareció con 

una distribución restringida a tres localidades durante la campaña tealizada en el 

Golfo de México, dos en la zona oceánica de la Cuenca y una frente a Cabo Rojo, 

con bajas densidades. En la campaña de la Plataforma Oriental, solamente se observó 

en dos localidades situadas frente a las costas de Tamaulipas con la mínima 

abundancia. Durante la campaña realizada en aguas de la Península de Yucatán, se 

registró al norte de Cozumel y frente a Bahía del Uspúitu Santo en el estado de 

Quintana Roo, presentando bajas densidades (Fig. 64). 
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Ha sido registrada en el Atlántico Oc.:idental por Rose (1929) desde los 1000 

m hasta la superficie, por Wilson (1950) en aguas superficiales, por Owre (1962), por 

Owre y Foyo (1954 a) a 584 y 1000 m en la región del Caribe y por Joncs (195:..) y 

Owre y Foyo (1967) en la zona de Florida. Gricc (1969) y Dcevey y Brooks (19Ti} 

la registr .. n en otras zonas del Atlántico Noroccidental. Rose (1933) indica que es una 

especie ampliamente distribu(da en las áreas templadas del Atlántico, y de acuerdo 

con Sewell (194 7), su distribución vertical se restringe a un intervalo comprendido 
,. 

entre lo:. -tOO y los 1000 m. Bjümberg (1981) lri observa par11 profundidades de 

alrededor de 200 m en aguas subtropicales del Atlántico Sudocddental. Gardner }' 

Szabo (1982} la registran COhlO una especie de aguas profundas en las regiones 

tropicales y subtropicales. 

Lophothrix laticeps T. Scott, .1894 

(Fig. 182 a-e) 

Fue, en general, mas escasa que L. [rontalis durante las campañas analizadas. 

En la efectuada en el Golfo de Méxiw solamente se observó en dos localidades, 

ubicadas en aguas oceánicas de la Cuenca, con las mínimas densidades. Durante la 

campaña realizada en aguas de la vertiente del Golfo, se observó exclusivamente en 

una localidad ubicada en aguas oceánicas frente a las costas tamaulipccas con la 

mínima abundancia. Durante la campaña efectuada en el Banco de Campeche y Mar 

Caribe mexicano tuvo una distribución restringida a las costas del estado de Quintana 

Roo, desde Cabo Catoche hasta Bahía del Espíritu Santo con densidades mínimas y 

escasas (Fig. 65). 

Esta especie ha sido encontrada por Gricc y Hart (1962) entre Nueva York y 

Bcrmuda. Legare (1964), Owre y Poyo (1964 a) y Campos (1980} (c~oia última autora 

bajo el sinónimo L. laticeps), en el Mar Caribe. Iones (1952) y Owre y Foy• (1964 
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b, 1967) la registran en las zonu~ aledañas a Florida. Dccvey y Drooks {1977) la 

recolectan en el Mar de los Sargazos. Rose (1933) escribe sobre esta especie, que 

habita en aguas profundas y asciende hasta los 200m; Bjornberg (1981) establece un 

amplio intervalo de O a 400 m para la distribución vcrtirul de L. latipes, anotando que 

habita tanto en regiones templadas como tropicales. 

Amallothrix gracilis G. O. Sars, 1905 a 

(Fig. 182 d-f) 

Esta especie fue sumamente rara en las áreas estudiadas; solamente se cnc.ontró 

una hembra adulta en una localidad de ía campaña realizada en la vertiente del Golfo 

de México, ubicada en las costas del norte de Veracruz. No se observó durante las 

otras dos campañas analizadas (Fig. 66). Owre y Foyo (1964a) la registran como 

primer hallazgo en el Atlántico Occidental y posteriormente (1967) la observan 

nuevamente en aguas de la Corriente de Florida. Dccvey y Brooks (1977) la registran 

en aguas del Mar de los Sargazos, como una especie mesopelágica. Rose (1933) 

indica que es una especie propia de aguas profundas en regiones tropicales y 

subtropicales. 

Temora stylifera Dana, 1852 

(Fig. 182 g-i) 

Esta fue una especie muy común y de amplia distribución en todas las áreas 

estudiadas. Durante la campaña ll~vada a cabo en el Golfo de México, se distribuyó 

ampliamente, presentando abundancias variables; sus mayores densidades se 

registraron en aguas costeras y de plataforma, particularmente en cuatro localidades 
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situadas en la parte occidental del Banco de Campeche, otra frente a la Laguna de 

Términos y en la zona del Cañón de Campeche. En la campaña efectuada en aguas 

de la vertiente del Golfo, esta especie tuvo una amplísima distribución con 

abundancias que variaron de escasas a elevadas; presentó sus mayores densidades en 

aguas costeras de plataforma, en la zona frente a la Laguna Madre y al norte de 

Tamiahua. En la campaña realizada en la Península de Yucatán, t::.mbién apareció con 

una amplia distribución y densidades que variaron de mínimas a máximas; sus 

mayor;:.s abundancias fueron observadas en el Banco de CamP"Ahe disminuyendo 

hacia el sur de las costas de Q. Roo (Fig. 67). 

Esta especie es frecuentemente confundida con el estadio copepodito V de r 
discaudata, que es una especie muy similar, y habita exclusivamente en el lndo

Padfico. Fleminger y Hulsemann (1973) establecen que T. styli/era es una especie 

endémica y característica del Océano Atlántico. 

Son muy numerosos los registros de esta especie en el Atlántico Ocddental, 

pudiéndose mencionar los de Davis (1950), King (1950), Wilson (1950), Flemingcr 

(1956), Aguayo-Saviñón (1965), Park (1970) y Campos (1980) para el Golfo de 

México. Para la costa oriental de NorteJmérica, fue observada por Bvwman (1955 y 

1971); para las costas de Florida y Corriente de Florida por Owre y Foyo (1967). Para 

el Mar Caribe se pueden mencionar los registros de Cervigón (1963), Legare (1964), 

González y Bowman (1965), Deevey y Brooks (1977) y Campos (1980, 1982). 

González y Bowman (1965) indican que es una especie abundante en el Golfo de 

México y que se encuentra ampliamente distribuida en el Mar Caribe hasta aguas 

brasileñas. Owre y Foyo (1967) establecen que es una es¡>'!cie típicamente 

epiplanctónica; Bowman (1971) señala que esta es una especie oceánica a la que 

frecuentemente se le encuentra en aguas de plataforma. Bjomberg (1981) afuma que 

es abundante y frecuente en aguas. cálidas costeras y en aguas de plataforma en las 

cesiones tropicales. De acuerdo con Fleminger (1956), esta especie no tiene 

preferencia marcada por agua:~ oceánicas o nerfticas en el Golfo de México. 
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Tenwra turbinc:ta Dana, 1852 

(Fig. 182 j) 

Esta especie tuvo una distribución restringida durante las tres campañas que 

incluye este estudio. En la campaña efectuada en aguas del Golfn de M~xico, 

únicamente ~ registró en dos localidades ubícadas en la zona frente a la Laguna 

Madre, y en una tercera situada en la región oceánica frente a Vcracruz¡ sus 

abundancias fueron medias y escasas. En la campaña efectuada en la Ph•taforrna 

Oriental, su distribución se restringió a los alrededores de Tarniahua con bajas 

densidades. Sólo se presentó en una localidad de la campaña realizada en aguas de 

la Península de Yucatán, frente a Bahía de la Asccnción, Q. Roo, y con baja 

abundancia (Fig. 63). 

T. turbinata ha sido registrada en el Golfo de México, en la zona occiden!:ll 

d.:: Florida, por Davis (1950) y King (1950)¡ en las aguas centrales del Golfo de 

México por Fleminger (1g56). En el ivlar Caribe ha sido registrada por Ccrvigón 

(1963), Legare (1964), González y Bowman (1965), Park (1970), Dccvey y Brooks 

(1977) y Campos (1980). En el Estrecho de Florida, por Iones (1952) y Campos 

(1982). En la C'.orricnte de Florida ha sido identificada por Owre (1962) y Cwre y 

Foyo (1967)¡ Bowman (1971) la encuentra en la costa oriental de Norteamérica, cerca 

ele Cabo Hatteras. 

González y Bowman (1965) indican que es común en aguas costeras del Golfo 

de México, mencionando que ha sido observada también en el Caribe mexicano. 

Owre y Foyo (1967) señalan que es una especie cpipclágica frecuente tanto en 

aguas costeras corno oceánicas, aunque sugieren que es más abund;mte cerca de las 

costas. Bowman (1971) también la reconoce como una especie con tendencias 

costeras. Flerninger (1956) sugiere que esta especie, y T. stylifera, pueden 

encontrarse en compctench en la región del Golfo de México, basándose en el 

hallazgo de una relación inversa en sus densidades y en su distribución en la zona. 
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Plcuromamma a/Jdominalis Lubbock, 1856 

(Fig. 183 a-d) 

La distribución de esta esr-ecie en la campaña realizada en el Golfo de México 

fue moderada e incluye tanto regiones I.'CCánicas, como zona:. 11erítico-costeras, con 

abundancias intermedias. En la campaña de la Plataforma Oriental, se distribuyó 

irregularmente, presentando, en general también dcn!>idadcs intermedias. En la 

campaña realizada en aguas de la Península de Yucatán, r.u distribución se re'itringió 

a una porción del Banco de Campeche, y a las costas de Quintana Roo, presentando 

abundancias elevadas e intermedias (Fig. 69). 

En el Atlántico Occidental, ha sido encontrada por Iones (1952) para el 

Estrecho de Florida y por Ow¡e (1962) y Owre y Foyo (1967) para la Corriente de 

la Florida. Dowman ( 1971) la recolecta en aguas de las costas orientales de la 

Península de Florida; Gricc ( 1969), la obSJ:Jva en varias localidades del Atlántico 

Noroccidental. En el Mar Caribe, esta especie ha sido reconocida por Moore (1949), 

Fish (1962), Legare (1964), Owre y Foyo (1964 a, b), Park (1970) y Campos (1980, 

1982); Dcevey y Brooks (1977) la recolectan en el Mar de los Sargazos. 

Rose (1933) establece que P. abdominalis habita aguJs subsupcrficiales 

tropicales y subtropicales y l¡ue asciende durante las horas noctumas. Gricc y Hart 

( 1962) señalan que esta especie, junto con P. gracilis tiene sus mayores densidades 

entre Jos 200 y 2000 m. en diversas zonas del Atlántico Tropical. 

Bowman (1971) sugiere que esta especie !Hale tendencias costeras. Djornberg 

(1981) indica que es muy numerosa y que su distribución g::neral resulta muy similar 

a la de P. gracilis, encontrándose en aguas intermedias entre Jos 100 y 500 m de 

profundidad. Gardner y Szabo (1982) indican que es propia de los estratos 

superficiales en los grandes océanos del mundo. 
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1'/euromanuna gracilis Claus, 1863 

(Fig. 183 e-h) 

Durante la campaña realizada en el Golfo de México, apareció con una 

distribución moderada y densidades que variaron de mínimas a intermedias, 

incluyendo, la Cuenca del Golfo, una porció,, de la Plataforma Oriental y algunas 

localidades del Banco de Campeche. Durante la campaña efectuada en la vertiente del 

Golfo, esta especie se presentó con una distribución también moderada, y en general, 

con densidades medias. En la campaña realizada en aguas de la Península de Yucatán, 

la distribución de esta especie incluyó parte del Banco de Campeche y las costas del 

estado de Quintana Roo, llegando hasta Bahfa del Espí1itu Santo, con densidades que 

variaron de mínimas a elevadas (Fig. 70). 

Los registros de esta especie en el Atlántico Occidental, coinciden con los 

presentados para su congénere P. abdominalis. Rose (1933), indica que P. gracilis 

habita las aguas superficiales, tanto en la noche como en el dia. Owre y Foy,, (1967) 

establecen que esta especie presenta migraciones de cierta magnitud en la coiumna 

de agua, pudiendo alcanzar en su nivel más profundo, los 350m. Bowmon (1971) la 

reconoce como una especie costera en la zona de Florida¡ Bjornberg (1981) lu define 

r.omo subsuperficial, situándola entre los 100 y los 300 m, con migraciones verticales 

ntlCturnas hacia la superficie, agregando que es frecuente en aguas tropicales y 

subtropicales, pudiéndose hallar en zonas de transición con aguas antárticas. 

Pleuromanvna piseki Farran, 1929 

(Fig. 184 a, b) 

La distribución de esta especie fue dispersa durante los tres períodos de 

estudio. En la campaña efectuada en el Golfo de México, apareció tanto en aguas 
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oc1~ánicas cmno en zonas nerítico-coster;ts, con densidades variables. En la campaña 

realizada en aguas de la Plataforma Oriental, tuvo una distribución restringida, con 

densidades núnimas y escasas. En la campaña efectuada en el Banco de Campeche 

y Mar Caribe mexicano, apareció con una distribución dispersa y densid;¡des 

variables; tuvo su mayor abundancia entre Isla Mujeres y Cozumel, en Q. Roo, siendo 

en general, menos abundante que P. graci/is (Fig. 71 ). 

Esta especie l~S muy similar a P. graci/is y muchos autores, como Fleminger 

(1956), las consiueran corno sinónimos. Sin emb:ugo, Owre y Foyo(1%7) establecen 

que las diferencias morfológicas entre ambas especies (Farnhl, 1929), son suficientes 

para sepú.tirlas. Dowman ( 1971) concuerda con cste criterio y menciona qu': son 

varht~ las caractcrfsticas <pe pueden diferenciar a estas especies, centrándose su 

apreciación en la estructura de las patas V, el segmento genital de la hembra, la 

anténulu y el espcrmatóforo del macho; la observación y evaluación de estos 

caructeres en los ejemplares recolectado~ en las áreas estudiadas, permite establecer 

la identidad de esta especie de acuerdo con lo indicado por este último autor. 

Esta especie ha sido registrada por Gricc y Hart (1962) y Dcevey y Drooks 

(1977) en las ccrcanfas de Bcrmuda, y por Cervigón (1963), Legare (1964), Owrc y 

Foyo (1964 a) y Campos (1980) en aguas del Mar C_aribe. Para las costas cubanas es 

reconocida por Campos (1982). Jones (1952), Owre (1962), Owre y Foyo (1967) y 

Dowman (1971) la identifican en Jos ulrededores de Florida y en la Corlente d.:: la 

Florid~; Deevey (1971) la encuentra en el Mar de Jos Sargazos. Djomberg (1981) 

indica que P. piseki es en general menos abundante y frecuente que P. gracilis, pcm 

que su distribución conocida es muy semejante. 
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l'lcurvmamma xiphül.l' Giesbrecht, 1889 

(Fig. 184 C··e) 

Durante la campaña realizada en el Golfo de México, esta especie, con formas 

de gran tamaño, se encontró distribuida de manera esparcida r.n la Cuenca del Golfo 

y en la zona de la Plataforma Oriental, resultando escasa en la .zona del Banco de 

C:1mpeche y sus dP.nsidadcs variawn de mfnimas a intcrnwdias. F.n la campaña 

realizada en las aguas de Tamt~ulipas y norte de Veracruz, su ,tlstribución fue 

restringida n diez k--;alidades espmcidas a lo largo de In zona oceánica frente n 

Tamaulipas· y Verncruz con densidades mfnimas. En In campaña efectuada en las 

aguas de la Penfnsula de Yucatán, su distribución se restringió, casi totalmente, a 

algunas localidades situadas •.t lo largo de las costas de Q. Roo con abundancias bajas 

e intermedias (Fig. 72). 

Ha sido recolectadtl por Jones (1952) en el Estrecho de Florida y por Owre 

{1962) y Owre y Foyo (1967) en la Corriente de Florida. Grice y llart (1962) la 

observan entre Nueva York y Bl'!!IIUda; Deev~:y y IJrooks (1977) In registran en el 

Mar de los Sargazos y Bowman (1971) en la costa oriental de Florida; Grlcc (1969) 

la Identifica en varias localidades del Atlúntico Noroccidental. En el Mar Caribe IHI 

sido reconocida ¡x1r Wilson (193tí), Moore (1949), Owre y Foyo (1964 a) y I'ark 

(1970). I:"J1 costa<; rubanas ha sido observada por Campos (1982) y en aguas centrales 

del Golfo ue México por Flemingcr (1956) y por Campos (1980). 

Rose (1933) Indica que esta especie asciende u la superficie durante las horas 

nocturnas. Owre y Foyo (1964 b) establecen que, de ucuerdo con sus datos, esta 

especie tiene migraciones verticales ¡x1r arriba de los 350 m y sefmlnn que es menos 

nh•mc.lantc que sus congéneres P. tiiJilominalís y P. gracilis. Bjilrnberg ( l9t!!) In 

observa en zonas tropicales y subtropicalcs, agregando que es propia de aguas 

oceánicas y de profundidades subsuperficiales. Gardncr y Szubo (1982) comentan que 

P. xiphias se localiza entre los 200 y los 1000 rn de pmfundidad. 
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Ccmropagcs vclificatus (de Oliveira, 194)) 

(Fig. 184 f -h) 

Esta especie se registró en las aguas del Golfo de México pero no se observó 

en las aguas del Caribe mexicano. Durante la campaña realizada en el Golfo, se 

presentó con una distribución restringi(la a algunas estaciones dispersas y sus 

densidades variaron de minimas a máximas; durante la campaña efectuada en la 

vertiente del Golfo, se distribuyó a lo largo de las costas de Tamaulipas, desde la 

Laguna Madre hasta Tamiahua con densidades variables. Su mayor abundancia se 

obse1vó frente a la L1guna Madre (Fig. 73). 

C:;ta es una es¡;ecie com(m y de umplia distribución en el Atlántico. En las 

costas de Argentina y Drasil ha sido registrada ¡xu Farran (1929), Carva\ho (1945), 

O!iveira (1945, como Mmww vclificata), Wilson (1950) y Djomberg (1981). En la 

región de Florida ha sido reconocida ¡xn Joncs ( 1952), Owre ( 1962), Owre y Foyo 

(1967) y Bowman (1971). Davis (1950), King (1950), Flcmingcr (1956), t\guayo

SaviMn (1965) y Campos (1980) la registran en el Golfo de México. Para el Mur 

Caribe se pueden mencionar los hallazgos de Wilson (1942), Ccrvigón (1963), Legare 

(1964), Cwre y Foyo (1964 u), Gonzúlez y llowmun (1965), Gricc (1969) y Cam¡xls 

(1980). Es necesario destacar que lu mayor parte de estos registros han sido bajo el 

nombre de C. furcatus, especie que, de acuerdo con Fleminger (1956) y Flemingcr 

y Hulsewann (1973) es propiu del Indo-Puclflco, definiendo u C. velijicatriS como su 

contrupurte en el Océano Atlántico, basándose en diferencias morfológicas u nivel del 

segmento genital de la hembra y de las terminucioncs del tíltimo segmento torácico 

para establecer la divergencia taxonómica. Owrc )' Foyo ( 1967) indican que esta 

especie puede encontrarse tanto en las zonas nerfticas como oceánicas, sugiriendo que 

tiende a ser más abundante en las _áreas costeras; Dowman (1971) indica que es una 

de las especies más comunes y ubundantes en uguns de plataforma. Djürnberg ( 1981) 

reconoce lu sinonimia establecida por Flcmingcr (1956) y define u C. velijicatrlS como 
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una ~~spccie muy numemsa en ;(guas cálidas con temperaturas mayores a 20 •e y con 

salínidades entre 32 y 35 o/oo, indicando además, que e:; una especie epiplanctónica, 

de hábitos costeros y de plataforma. 

Ccntropagcs violaccus (Ciaus, 1863) 

(Fig. 185 a-d) 

Fue Ulla especie que apareció um una distribucitín restringida u algunas 

localidades ubicadas en la Plataforma Oriente de México y otras más en la Cuenca 

durante la campaña realizada en ci Golfo de Méxiu>, presentando dem:idades 

variables; en la campaña etectunda en In vct1ientc del Golfo, su distrihuci6n fue 

también restringida y con escasas densidades. En la campaña efectuada en el llaneo 

de Olmpcchc y Mar Caribe mexicano, su distribu..:ión fue similar a In observada para 

los dos cruceros anteriores, registrándose únicamente en la región oriental del llaneo 

de Campeche, y en las costas de Quintana Roo, desde Cabo C'.atoche hasta llahfa del 

Espíritu Santo con densidades que variaron de m(nimns ¡¡ intermedias (Fig. 74). 
' 

Esta especie ha sido observada en el Atlántico Occidentul por Fnrran (1929), 

Wilson (1950), Joncs (1952), Owre (1962), Ccrvigón (1963), Legare (1964), Bowrnan 

(1971), Dc!!vey y llrooks (1977), Djürnberg (1981) y Morris y Cressey (1985). En el 

Golfo de México ha sido identificada por Flemingcr (1956) y Campos (1980); en 

aguas cubanas del Mar Caribe es reconocida por Campos (1982). 

Owre y Foyo (1967) establecen que probablemente ts una esp::cie con 

tend'-'ncias costeras, y Flcminger ( 1956) la encuentra como frecuente en uguus de 

plataforma en el Golfo de México, especificando c¡ue en general, prefiere uguus 

oceánicas en otrus region\!s. Bowmnn (1971) indica que esta especie se limita a las 

zonas oceánicas en la Cl.Jsta mienta! de Florida; Djürnberg (1981) indica que es muy 

frecuente en aguas oceánicas cálidas del Atlántico Sudoccidental. 
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Lucicutia clausii Giesbrecht, 1889 

(Fig. 185 e, f) 

Durante la campafia realizada en aguas del Golfo de México, esta especie tuvo 

una distribución dispersa presentándose con las m{nimas abundancias tanto en la 

Cuenca central como en la Plataforma Oriental y el Banco de C'-<~n•¡>e<:hc. En la 

campaña efectuada frente a las costas de Tamaulipas y norte de Veracruz, su 

distribución tambien fue restringida, con dr..osidades mfnimas. En la campaña realizada 

en el llaneo de C<~mpcche y M111 Caribe mexicano, se comportó de la misma manera, 

observándose en una localidad del Banco de Campeche y en varias localidades 

ubicadas a lo largo de la costa de Quintana Roo C()ll abundancias bajas y m{nimas 

(Fig. 75). 

Ha sido registrada en el Estrecho de Florid" por Joncs (1952); en la Conlente 

de Florida por Owre (1962) y Owre y Foyo (1967). En las costas caribeñas de 

Venezuela por Cervigón (1963) y Legare (1964); en otras zonas del M:u C.aribe ha 

sido ideniificada por Owrc y Foyo (1964 a), Park (1970) y Dcevey y Brooks (1977). 

Owre y Foyo (1967) la registran como una especie que habita por debajo de 

los 110 m de profundidad y Bjornherg (1981) indica que es propia de aguas 

subtropicales de alta salinidad y que habita entre los 100 y los 500 m de profundidad. 

Lucicutia flavicomis (Claus, 1863) 

(Fig. 185 g, h) 

Su distribución en el crucero del Golfo de México fue moderadamente amplia 

en la parte central y sudoccidental de la Cuenca del Golfo, con densidades bajas e 

intermedias, sin embargo, <.:u aguas de la Plataforma de Campeche solamente apareció 
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en una sola localid:ld. Durante la campaña realizada en la Plataforma Oriental, se 

distribuyó ampliamente con densidades que variaron de mínimas a intermedias. Su 

distribución y .abundancia durante la campaña llevada a cabo en aguas de la Península 

de Yucatán estuvo restringida en general hacia las costas del Caribe mexicano, con 

densidades mínimas y bajas {Fig. 76). 

Ha sido encontrada en las costas de Argentina y Brasil por Wilson (1950), en 

el Mar Caribe por Moore (1949), Fish (1962), Ccrvigón (1963), Owrc y Foyo (1964 

a), Grice (1969), Park (1970), Deevey y Brooks (1977) y Campos (1980). En la 

región de FloriJa es observada por Owre (1962), Owre y Foyo (1967) y Bowman 

(1971). Para el Golfo de México se tienen los registros de Fleminger (1956) y 

Campos ( 1 980). Campos ( 1982) la registra en las costas cubanas. Gardner y Szabo 

(1982) indican que esta especie tiene una amplia disttibución en Jos grandes océanos 

y que gcn~ralmente se presenta con bnjas densidades. 

Lucicutw magna Wolfenden, 1904 

(Fig. 186 a, b) 

Fue una especie que solamente se obser\·6 en el Golfo de México. Durante la 

campaña realizada en esta zona, tuvo una distribución dispersa, presentando en 

general densidades m(nimas. En la campaña efectuada en la vertier.t(; del Golfo, esta 

especie se distribuyó también de manera escasa Cún abundancias mínimas y bajas. No 

se observó a esta especie durante la campaña rc;.Hzada en aguas de la Península de 

Yucatán (Fig. 77). 

Esta especie ha sido regi~trada para el Atlántico Occidental por Wilson (1932 

a). Owre y Foyo (1964 a), describen una hembra recolectada a una profundidad de 

500 m y un macho a 877 m en aguas del Mar Caribe. Posteriormente, Outre y Foyo 

(1964 b, 1967) registian a esta c:.pccie en aguas subsupcrficiales de la C:miente de 
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Florida y Park (1970) la reconoce para distintas zonas del Mar Caribe; Deevey y 

Brooks (1977) la recolectan en el Mar de los Sargazos entre los 500 y los 1500 m, 

sugiriendo hábitos mesopctágicos para esta especie. 

Lucicutia ova/is Giesbrccht, 1889 

(Fig. 186 e, d) 

L. ovalis fue una especie tara en las áreas de est11dio. Durante la campaña 

efectuada en el Golfo de México, se registró en sólo dos localidades presentando la 

mínima densidad, una en la Cuenca del Golfo y la otra en las costas de Vemcruz. Se 

registró también en dos localidades y con la misma abundancia, durante la campaña 

realizada en las costas de Tamaulipas y nor!e de Veracruz. No apareció en la campaña 

realizada en aguas del Banco de Campeche y Mar Caribe mexicano (Fig. 78). 

Ha sido registrada por Wilson (1950) y Bowman (1955) en las costas 

orientales de Norte<lmérica. Park (1970) la registra en el Mar Caribe y Gr!cc (1969) 

para otras regiones del AtlúJ1tico Noroccidental. Dcevey y Brooks (1977) la 

encuentran cerca de Bcrmuda. Campos (1982) observa a esta especie en las costas 

cubanas del Golfo de México y el Mar Caribe, y Fleminger (1956) en aguas centrales 

del Golfo de México. Bjomberg (1981) la registra en el Atlántico Sudoccidental, 

señalando que su distribución latitudinal abarca desde los 53• N hasta los 55• S, y 

que su distribución vertical es sumamente amplia (de O a 4000 m), sugiriendo amplias 

migraciones en la columna de agua. Rose (1933) indica que esta especie habita 

profundidades cercanas a los 600 m. 
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1/ctcrorhabdus papilliger Claus, 1863 

(Fig. 186 e-g) 

La distribución de esta especie durante la campaña en el Golfo de México, fue 

dispersa e incluyó la zona de la Plataforma Oriental. fr~nte a la parte sur de 

Tamaulipas; así como algun<!S localidades en la Cuenca del Golfo de México y frente 

a la Laguna de 

Términos con las mínimas abundancias. En la campaña realizada en aguas de la 

vertiente del Golfo, solamente se prexntó en cuatro localidades, tres de ellas 

alineadas al sur de Tamiahua y con la mínima abundancia, y una más al sur de 

Laguna Madre, con la mínima abundancia. En la campaña realizada en aguas de la 

Península de Yucatán, se observó a lo largo de las costas quintanarroenses y en 

algunas localidades de la Plataforma de C-ampeche, con densidades que variaron de 

mínimas a intermedias (Fig. 79). 

Ha sido encontrada en las costas de Brasil por Farran (1929) y Bjomberg 

(1981). También la registran Moore (1949), Owre y Foyo (1964 a), Legare (1964), 

Gricc (1969), Park {1970), Deevey y Drooks (1977) y Campos (1980) en aguas 

caribeñas. Campos (1982) la observa en las costas cubanas. Jones (1952), Owre 

(1962), Owre y Foyo (1967) y Bowman (1971), la registran en varias zonas de la 

Florida y en la Omiente de la Florida. Para el Golfo de México, es identificada por 

Fleminger (1956) y Campos ( 1980). 

Rose (1933) indica que esta especie asciende hasta los 50 m durante la noche; 

Bowman (1971) comenta que esta especie es oceánica, y por otro lado, que puede ser 

fácilmente confundida con H. spinifrons, de la que se distingue por las longitudes 

relativas de las sedas presentes en los segmentos distales de las segundas maxilas; en 

11. papi/liger, estas sedas son de longitud semejante y la más distal presenta espínulas 
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fuertes. En //. :púlifrons, la seda distal del pcnúlrimo lóbulo es notablemente más 

larga que la proximal y está anruda con espfnulas fmas. 

Bjómberg (1981) señala que es una especie oceánica, frecuente en aguas 

subtropkales y habita entre los 50 y los 500 m de profundidad. Gardner y Szabo 

(1982) la defmen como una especie poco común, pero con amplia distribución en lus 

regiones tropicales, subtropicales y templadas. 

Heterorhabdus fpinifrons Claus, 1863 

(Fig. 187 a-e) 

Aunque se presentó en los tres cruceros analizados, se registra como una 

especie poco común. En la campaña efectuada en el Golfo de México, su distribución 

fue restrin;Iida, apareciendo tínicamentc en dos localidades, una frente a Veracruz y 

la otra en el Banco de Campeche, con densidad~s mínimas. Duran!e la campaña 

realizada en la vertiente del GcMo, apareció también en sólo dos localidades u! sur de 

la zona estudiada, con la mínima densidad. En la campaña efectuada en la Península 

de Yucatán, se distribuyó de manera restringida apareciendo en algunas localidades 

la costa de Q. Roo, desde Isla Mujeres hasta Bahía del Espfritu Santo, con 

abundancias mínimas y escasas (Fig. 80). 

Ha sido encontrada por Iones (1952) en aguas del Estrecho de Horida y por 

Owrc (1962) y Owre y Foyo (1967) en la Corriente de Florida; en el Mar Caribe, ha 

sido reconocida por Moore (1949), Gricc y Hart (1962), por Legare (1964), Owrc y 

Foyo (1964 a), Park (1970), Dcevey y Brooks (1977) y por Campos (1980), quien 

también la registra en aguas costeras de Cuba (1982). King (1950), la identifica en 

la zona costera de la parte occidental de la Península de Florida. Rose (1933) y Owre 

y Foyo (1967), coinciden al afirmar que esta especie asciende hacia la superficie 
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durante las homs noctur.lJS en diversas regiones. Sewell ( 1947) y Gricc y Hart ( 1 %2) 

afuman que el intervalo de distribución vertical de esta especie es de 

aproximadamente O a 1000 m y que habita aguas templadas y tropicales. Djürnberg 

( 1981 ), establece que es propia de aguas subtropicales, con tendencias vccánic~s, 

prefiriendo :>alinidades l!laY<Hes a 35 o/oo y temperaturas menores a los 23 oc. 

Heterostylites longicomis Sars, 1920 

(Fig. 187 d-g) 

Fue una especie poco común en el área estudiada. Su distribución en la 

campaña del Golfo de México fue restringida abarcando parte de la Cuenca Central 

y la Plataforma Oriental con bajas densidades; sólo se registró en una localidad de la 

campaña realizada en agua.'> de la verti::nte del Golfo, con la mfnima abundancia, 

cerca de Caho Rojo. Durante la campaña en aguas de la Península de Yucatán, esta 

especie se observ6 con una distribución restringida a la zona frente a Isla Mujeres, 

Q. Roo, con densidades bajas e intermedias (Fig. 81). 

Esta especie ha sido registrada en varias regiones del Atlántico Noroccidcnta\ 

por Wilson (1950), Grice y Hart (19ó2), Gricc (1963), Owre y Foyo (1964 a, b; 

1967}, Grice (1969), Park (1970} y Dcevey y Drooks (1977). 

1/emirhabtlus latus Sars, 1905 b 

(Fig. 187 h, i) 

Esta especie fue sumamente rara y sólo se registró en una campaña de las tres 

que incluye este estudio, recolectándose dos hembras adultas en una sola localidad de 
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la campaña realizada en el Golfo de México (Fig 82). 

Es una especie (XlCO común y ha sido observada en el Atlántico Noroccidental 

por Owrc y Foyo (1964 a) en aguas del Mar Glribe y por Owre y Foyo (1964 b, 

1967) en la Omicnte de la Florida, a profundidades intermedias. 

1/alopti/us acwifrvns Gicsbrccht, 1892 

(Fig. 188 a-d) 

Esta es una especie que fue registrada como poco común durante este estudio. 

Durante Id campaña realizada en aguas del Golfo de México, tuvo unl\ distribución 

restringida a tres localidades con densidades mfnimas y escasas en la zona de In 

Cuenca del Golfo. En la campaña realizada en aguas de Tamaulipas y nort~: de 

Veracmz, se presentó en cuatro locblidadcs, con densidades que variaron de mfnimas 

a escasas fr..:nte a las c.ostas tamaulipecas. En el crucero del Glribe mexicano y Banco 

de Campeche, sólo se observó a H. acutifrons en una sola localidad, ubicada en la 

zona frente a Bahía de la A'iccnción, Q. Ih.'O, con baja densidad (Fig. 83). 

Esta especie ha sido registrada para el Atlántico Norocddental por Gricc y 

Hdlt (1962), Gricc (1963, 1969), Legare (1964), Owrc y Foyo (1964 a, 1967), Dl~cvey 

y Drooks (1977) y Campos (1980). Glmpos (1982) la identitica en aguas cubanas del 

Estrecho de Florida. Rose (1933) indica que es una especie propia de aguas 

superficiales en el Océano Atlántico, y Djürnberg (1981) establece que es común y 

frecuente en aguas tropicales superficiales, y que en zonas subtropicalcs se le 

encuentra preferentemente entre los 100 y los 500 m de profundidad. 
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J/aloptilus fertilis Gicsbrccht, 1892 

(Fig. 188 e-h) 

Esta especie es propi:l de aguas profundas y poco común en las áreas de 

estudio, se distribuyó de manera dispersa en la cmnpaüa del Golfo de M~xico, 

ubicándose hacia la pa1te occidental de la Cuenca del Golfo y en una porción de la 

Plataforma Oriental con dens.idades \ ariablcs, en la zona del Banco de Campeche se 

encontró en una sola localidad ubicada hacia el borde oriental de la plataforma con 

la mínima abundancia. Durante la campaña efectuada en nguus de la Plataforma 

Oriental, se presentó en una localidad frente a las costas de Tamaulipas con escusa 

abunda1lcia. Durante la campaña realizada en aguas de la Penfnsula de Yucatán, se 

distribuyó de manera restringida, observándola en una sola localidad de la parte norte 

de la ·Plataforma de Campeche, y en algunas localidades de las costas 

quintanaHocnscs con densidades variables (Fig. 84). 

Esta es una especie rara en las aguas del Atlántico Noroccidentnl y sólo ha 

· sido encontrada en las ogunft de Florida por Jones (1952) y por Owre (1962); en lo 

Corriente de Florida es obsr.rvoda por Owre y Foyo (1967) a profundidades 

intermedias. En el Atlántico Sudoccidcntal es identificada por Bjomberg (1981). 

Haloptilus /ongicomis Claus, 1863 

(Fig. 162 a-e) 

Durante la campaña efectuada en el Golfo de México, GC registró como una 

especie moderadamente distribuida con densidades variables, localizándose tonto en 

aguas de plataforma como en r~iones oceánicas. En la campaña efectuada en la 

Plataforma Oriental, tuvo una amplia distribución y se observó con densidades que 

variaron de mínimas a intermedias. 
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Durante la c:unpaña realizada en el Banco de Campeche y Mar Caribe 

mexicano, esta especie tuvo una distribución restringida, abarcando solamente una 

porción del Banco de Campeche y de las costas de Q. Roo, llegando hasta Bahfu del 

E.~píritu Santo con abundancias que variaron de mínimas a intermedias (Fig. 85). 

11. longicomis ha sido observada en el Atlántico Noroocidental por Gricc y 

Hurt (1962), Gricc (1963, 1969); en el Mar Caribe ha sido encontrada por Moore 

(1949), Legare (1964), Owre y Foyo (1964 a), Park (1970), Deevey y Drooks (1977) 

y Campos (1980). En la zona de Florida ha sido registrada por Owre (1962), Owre 

y Foyo (1967) y Dowmnn (1971). En aguas cubanas ha sido identificada por Campos 

(1982) y en el Golfo de México por Campos (19HO). 

Rose (193~) establece que es una especie batipclágica que puede asr.cnder a 

menores profundidades durante la noche en el Atlántico Templado. Owre y Foyo 

(1967) señalan que su distribución vertical abarca desde los O hasta los 350 m, siendo 

más num.::rosa entre los 50 y 250m en la zona de la Florida; Djürnberg (1981) indica 

que es abundante y frecuente en aguas oceánicas subtropicales de los grandes 

océanos. 

1/a/optilu.s mucronallls (Claus, 1863) 

(Fig. 189 a-e) 

Esta especie fue poco común en las tres cumpafias analizadas. Tuvo una 

distribución dispersa con abundancias mínimas y escasas durante la campaña realizada 

en aguas del Golfo de México; se presentó tanto en las aguas centrales oceánicas de 

In Cuenca del Golfo, como en la zona de la Plataforma Oriental. En In campaña 

realizada en aguas de Tamaulipas y Veracruz, se encontró en tres localidades ubicadas 

en la zona sur de la Plataforma Oriental de México, frente a Tamlahua y al norte de 
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Veracruz con b:1jas densidades. Su distribución fue restringida en la campaña 

efectuada en las aguas del Banco de Cumpeche y Glribe mexicano, presentándose en 

varias localidader. que incluyen la parte oriental de la Platafmma de Dlmpeche y una 

porción de la zona costera del estado de Quintana Roo, con densidades mínimas y 

escasas (Fig. 86). 

El primer registro de esta especi-:. en aguas del Atlántico Noroc.cidcntal fue de 

Jones (1952) en aguas superficiales e intermedias del Estrecho de Fbrida. &la 

especie, poco común en la región, fue después identificada por Owre (1962) y Owre 

y Foyo (1967) en la Corriente de Florida, y posteriormente por Dccvey y Brooks 

( 1977) en el Mar de los Sargazo:>. 

Rose (1933) la registra para el Atlántico Oriental en latitudes templadas. 

Bjornbl:rg ( 1981) indica que H. mucronatus es propia de aguas subtropicales, 

habitando entre los 100 y 300 m de profundidad. 

1/a/opti/us omatus Giesbrecht, 1892 

(Fig. 189 d-f) 

Esta especie tuvo una amplia distribución en la campaña realizada en aguas del 

Golfo de México, incluyendo la porción oceánica central y occidental de la Cuenca 

del Golfo, la Plataforma Oriental, y la de Glmpcche con abundancias variables. En 

la campaña de la vertiente del Golfo, tuvo una distribución moderada con densidades 

que variaron de mínimas a intermedias. Durante la campaña realizada en agua:; de la 

Península de Yucatán, esta especie se recolectó en solamente cuatro localidades; una 

de ellas en la porción oriental del Banco de Glmpcche y las otras tres en diferentes 

sitios de las costas de Q. Roo, COQ abundancias mhimas y escasas (Fig. 87). 

Rose (1933) registra esta especie en diversas regiones del Atlántico Oriental 

en latitudes templadas; Wilson ( 1942) la identifica en el Atlántico Noroccidental. En 
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el Mar Caribe es observada por Fish (1962), Park (1970) y postcriomente por Dccvey 

y Brooks (1977) y ¡xH Campos (198tl). En la región adyacente a la Península de 

Florida, H. omatus es identificada por Owre (1962) y por Owrc y Foyo (1967). En 

aguas cubanas del Golfo de México y del Mar Caribe, esta especie es observada por 

Campos (1982). Owre y Foyo (1967) la registran como una especie propia de los 

estratGs superficiales, aunque migra hasta los 525 m en la Coniente de Florida; 

Bjomberg (1981) establece que es una especie de aguas subtropicales y templadas que 

habita entre los 100 y los 200 m de profundidad. 

Haioptilus oxycephalus Giesbrecht, 1889 

(Fig. 189 g-i) 

Esta especie, propia de aguas frías, apareció como sumamente rara en las áreas 

estudiadas; sólo se encontró en una localidad de la campaña efectuada en aguas de 

la Plataforma Odental de México, ubicada en aguas neríticas frente a las costas 

tamaulipecas y presentando una baja densidad. No se observó en los otras campañas 

analizadas (Fig. 88). 

Esta especie ha sido identificada por Jones (1952) y Campos (1982) en aguas 

del Estrecho de Florida. En el Mar Caribe solamente ha sido registrada por Moore 

(1949) y por Decvey y Brooks (1977) en la región de Bermuda; Bowman (1971) la 

reconoce en la costa oriental de Norteamérica cerca de Cabo Hatteras. Rose (1933} 

indica que esta es una especie propia de aguas profundas; Bowman {1971) la refiere 

como habitante de zonas oceánicas, antárticas y subantárticas, distribuyéndose entre 

los O y los 1000 m en la costa occidental de la Península de Florida. 
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llaloptilus spiniceps Gicshrccht, 1H92 

(Fig. 190 a-e) 

F..s una especie rara en las áreas estudiadas, registrándose solamente durante 

dos campañas. Apareció en tres localidades de la campaña realizada en las costas de 

Tamaulipas y norte de Veracruz, aproximadamente frente a la Laguna de Tamiahua, 

con la mínima abundancia; en la campaña del Banco de Campeche y Mar Caribe 

mexicano, solamente se identificó en una localidad ubicada cerca de C.11bo Catochc, 

también con la mínima abundancia (Fig. 89). 

Esta especie ha sido recolectada en el Estrecho de Florida por Jones (1952) y 

Campos (1982). Owre (1962), Owre y Foyo (1967) y Bowman (1971) la reconoo~n 

en la región de Florida. Moore (1949), Grice (1969), Deevey y Brooks (1977) y 

Campos (1980), observan a H. spiniceps en diferentes zonas del Mar Caribe. 

Aguayo-Saviñón (1965) determina la presencia de esta especie en aguas arrecifales 

de Veracruz en el Golfo de México. Bowman (1971) establece que H. spilticep:r es 

una especie propia de aguas oceánicas en la costa oriental de Florida; Bjomberg 

(1981) la identifica en la Corriente de BJUsil indicando que se presenta frecuentemente 

en aguas subtropicales superficiales, ascendiendo desde estratos más profundos. 

Augaptilus longicaudatus (Claus, 1863) 

(Fig. 190 d-t) 

Durante la campaña efectuada en el Golfo de México, esta especie fue 

registrada con una distribución dispersa en una amplia lOna abarcando tanto la 

Cuenca del Golfo de México, CQmo varias localidades cercanas a la Plataforma 

Oriental y no se observó en aguas de la Plataforma de Campeche, sus densidades 

fueron, en general, mínimas. En la campaña efectuada en aguas de la vertiente del 
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Golfo, solamente ~;e presentó en tres localidades ubicadas frente a las costas de 

Tamaulipas y del norte de Veracruz, con densidades mínimas y bajas; en la campaña 

efectuada en aguas de la Península de Yucatán, fue registrada en una sola localidad 

situada frente a Bahía del Espíritu Santo, Q. Roo con baja densidad (Fig. 90). 

Esta especie ha sido observada en varias zonas del Atlántico Noroccidental por 

Wilson (1950) y por Gricc y Hart (1962); Owre y Foyo (1967) encuentran una sola 

hembra a profundidades de 2"25 m en aguas de la Corriente de Florida, y Park (1970) 

y Dccvey y Brooks (1977) la registran en aguas caribeñas. 

Sewell (1947), Vervoort (1965) y Brodsky (1965) indican que es una especie 

relativamente frecuente en las regiones templadas, tropicales y subtropicales. 

Augaptilus megalun..s Giesbrecht, 1892 

(Fig. 190 g-i) 

Fue otra de las especies raras en las áreas estudiadas, presentándose 

únicamente en una localidad ubicada en aguas oceánicas de la Cuenca Central durante 

la campaña efectuada en aguas del Golfo de México, con la mínima abundancia. No 

se observó en las dos campañas restantes (Fig. 91). 

A. megalurtlS es referida por Rose (1933) para el Atlántico templado; en el 

Atlántico Noroccidental sus registros se restringen al de Park (1970) en el Mar Caribe 

Occidental, al de Deevey y Brooks (1977), quienes la identifican en el Mar de los 

Sargazos comentando que es una especie mesopclágica y al de Bjomberg (1981), 

quien afuma que es una especie propia de aguas subtropicales que habita entre los 

100 y los 200 m en el Atlántico Sudoccidental. 
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Erwugaptilus filigerus (Claus, 1863) 

(Fig. 191 a-e; 192 "-d) 

Al igual que A. megaluru.s, se presentó como una especie rara, solamente fue 

registrada en una localidad de la campaña realizada en aguas del Banco de Campr..che 

y Mar Caribe mexicano, ubicada frente a Cabo Oltoche, Q. Roo, con una escasa 

densidad. No se observó en las otras campañas analizadas (Fig. 92). 

Esta especie ha sido registrada en aguas h:mpladas Jd Atlántico Oriental, en 

las Azores, en la zona de las Dnarias y en el Mar Mediterráneo (Ro:>c, 1933). 

Dccvey y Brooks (1977) observan esta especie en aguas del Mar de los Sargazos, 

cerca de Bermuda, entre los O y los 1500 m de profundidacl. Bjomberg (1981) 

determina su aparición en las costas de Brasil, en un rango de profundidad de 100 a 

300 m. Es de las pocas especies epipelágicas del género Euaugapti!us. 

E. filigerus es una especie morfológicamente muy similar a E. angustus, de la 

que se distingue por poseer tilamentos rostrales y por la longitud e inclinación de la 

espina terminal del tercer segmento del exopodito de la pata V del macho. L1 

longitud total de los ejemplares observados es ligeramente menor a la especificada por 

Rose (1933) y por Bjornberg (1981). 

Euaugaptilus hecticus Giesbrecht, 1889 

(Fig. 193 a- d) 

Esta especie poco común apareció con una distribución restringida en el Golfo 

de México, localizándose principalmente en aguas cercanas a la Plataforma Oriental 

de México, en la parte sudocidental y central de la Cuenca del Golfo y frente a la 

Bahía de Campeche, presentando abundancias mínimas y escasas. 

En la campaña realizada en la vertiente del Golfo, esta especie fue observada 
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en cuatro localidades, dos hacia el sur de Laguna Madre y otras dos aproximadamente 

frente a la Laguna de Tamiahua, con densidades mínimas y escasas. En la campaña 

realizada en el Banco de Campeche y Caribe mexicano, se prcscntó solamente en dos 

localidades, una cerca de Isla Mujeres y otra hacia la porción orie11tal del Banco de 

Campeche, con densidades bajas en ambos casos (Fig. 93). 

Esta C!:pccic ha sido registrada püt Iones (1952) en el Estrecho de Florida, y 

por Gricc y Hart {1962) y Grice (1963, 1969), en diversas regiones del Atlántico 

Noroccidental. En el Mar Caribe ha sido identificada por Moore (1949), Legare 

(1964), Owre y Foyo (1964 a), Park (1970) y por Dcevey y Brooks {1977) en la zona 

de Bcrmuda. Owre (1962) y Owre y Foyo (1967) rr.conoccn a e.>ta especie entre los 

82 y los 350 m en aguas de la C-Orriente dc Florida, indicando que habita aguas 

subtropicales y templadas; Decvey y Brooks (1977) la encuentran desde la superficie 

hasta los 1000 m de profundidad en el Mar de los Sargazos. 

Bjornbcrg (1981) coincide con estos autoreu de manera general, pero difiere 

al considerar que esta especie no asciende por arriba de Jos 100 m en las zonas. 

Euaugaptilus laticeps (Sars, 1905 b) 

(Fig. 193 e-i) 

Se registró como otra más de las especies raras en las áreas estudiadas. En la 

campaña reali;¡;ada en el Golfo de México, fue observada únicamente en una localidad 

que está situada en la zona oceánica central de la Cuenca, con la mínima abundancia; 

durante la campaña efectuada en aguas de la vertiente del Golfo se recolectó 

solamente en la zona costera al sur de la Laguna de Tamiahua, con la mínima 

densidad. No fue observada durante la campaña realizada en aguas de la Península 

de Yucatán (Fig. 94). En el Atlántico Noroccidental ha sido recolectada a 975 m de 

profundidad por Grice (1963); Owre y Foyo (1964 a, b) la observan en el Mar C;uibe 

entre los 584 y los 907 m de profundidad, indicando que esta especie habita en aguas 
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mesopclágicas. Gricc (1969) la considera como una especie de aguas profundas; 

Dcevcy y Brooks (1977) la obsciVan en el Mar de los Sargazos exclusivamente '!ntre 

los 500 y los 2000 m de profundidad, sugiriendo también hábitos mcsopelágicos para 

E. laticeps. 

Euaugaptilus nodifrüii.S Sars, 1905 b 

Otra especie rara en el Golfo de México. Unicamente fue registrada en una 

localidad de la campaña efectuada en la vertiente del Golfo, frente a la Laguna Madre 

en las costas del norte de Tamaulipas, con baja densidad. No se obseiVó durante las 

otras dos campañas analizadas (Fig. 95). 

El primer registro de esta especie en el Atlántico Noroccidental es de Own~ y 

Foyo (1964 a), quien::s en 1967 la recolectan nuevamente en la Corriente de Florida 

entre los 259 y los 907 m de profundidad, indicando que E. nodifrons es una especie 

mesopelágica en esta región. Dcevey y Brooks (1977) la recolectan en el Mur de los 

Sarguzos entre los 500 y 2000 m de profundidad, definiéndola como una especie 

típica de aguas profundí.\S. 

Ce11traugaptilus rattrayi (T. Scott, 1894) 

(Fig. 194 a-d) 

Esta espccir fue muy rara y únicamente se observó en una solG localidad de 

la campaña efectuada en la vertiente del Golfo, en aguas de plataforma, frente a 

Ta¡naulipas y con la mínima a~JUndancia. No se observó durante las otras dos 

campañas (Fig. 96). 

Jones {1952) la recolectó en la zona de Florida; Owre y Foyo (1967) indican 
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que posiblemente fue observada en algunas muestras provenientes del Golfo de 

México, sin indicar su ubicación ni asegurar el registro. Moore (1949) encuentra un 

ejemplar de Centnwgaptilus, que probablemente sea C. rattrayi, en el Mar Caribe. 

Owrc (1962) y Owre y Foyo (1967) la ob:;ervan en la Corriente de la florida. ~vcy 

y Brooks (1977) la encuentran en el Mar de los Sargazos entre los 500 y los 1500 m. 

Arietellus giesbrechti Sars, 1905 b 

(Fig. 194 A, a-h) 

Estr. especie de aguas profundas, fue muy rara en este estudio apareciendo sólo 

durante una campaña. Se ob~ervó en una sola localidad, ubicada frente a Cabo 

Catochc, Q. Roo, en la campaña efectuada en las agu¡¡s del Banco de Campeche y 

Mar Caribe mexicano, con la mínima abundancia. No se registró en las otras dos 

campañas (Fig. 97). 

Fue determinada, como nuevo registro para el Atlántico Noroccidental, por 

Owre y Foyo (1964 a), con una hembra recolectad!! a 584 m. Rose (1933) señala que 

esta especie se ha encontrado en varias regiones del Atlántico Oriental en latitudes 

templadas, agregando que, como todas las especies de este género A. giesbrechti es 

propia de aguas profundas. 

Phyllopus bidentatus G. Brady, 1883 

(Fig. 194 e-g) 

& otra de las especies raras en las áreas de estudio; se recolectó únicamente 

en una localidad de la campaña realizada en el Golfo de México, situada en la zona 

oceánica, a la altura de la Laguna Madre, con la mínima abundancia. En la campaña 
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realizada en las costas de Tamaulipas y norte tk Ver<~cruz, sólo se prest~ntü en una 

localidad ubicada en la zona costera frente a Laguna Madre con abundancia media. 

No se recolectó durante la tercera campaña (Fig. 98). 

Ha sido registrada para el Atlántico Noroccidental por Moorc (1949), Wilson 

(1950), Owre y Foyo (1964 a) y Deevey y Drooks (1977) en diferentes regiones del 

Mar Caribe. Owre y Foyo ( 1967) indican que esta especie no fue observada ni en la 

C .... micme ni en el Estrecho de' Florida. Dcevey y Drooks (1977) señalan que es una 

especie prupia de aguas inte¡medias y que frecuentemente es recolectada a mayores 

profundidades. Raymont (1983) establece, de acuerdo con Vervoort (1965), que esta 

especie es propia de aguas profundas y que se presenta con amplia distribución 

latitudinal en regiones templadm;, tropicales y subtropicalcs. 

Cwulacia bipinnata Gicsbrecht, IB8l) 

(Fig. 195 a-e) 

Duran!e la campaña efectuada en el Golfo de México, esta especie tuvo una 

distribución rrstringida, y solameQte fue observada en las costas de Tabasco, en la 

Bahía de Campeche y en varias localidades del Banco de Campeche, con densidades 

que variaron de mínimas a intermedias. En la campaña realizada en la Plataforma 

Oriental, esta especie apareció fundamentalmente en un núcleo de varias estaciones 

hacia el sur dt.: la Laguna de Tamiahua con bajas densidades así como en una 

localidad aislada frente a Tampico con la mínima abundancia. Se presentó en dos 

estaciones de la campaña realizada en aguas de la Península de Yucatán, ubicadas 

hacia la parte central y I!Xterna de la Plataforma de c~mpeche con abundancias media 

y baja (Fig. 99). 

Ha sido registrada en las costas de Brasil (Farran, 1929), en aguas del Mar 

Caribe (Wilson, 1950; Ccrvigón, 1963; Legare, 1964) y en otras áreas del Atlántico 
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Noroccidental por Jones (1952), Flemingcr y Bowman (1 956), Gricc y Hart ( 1962), 

Owrc (1962), Owrc y Foyo (1967) y Decvcy y Brooks (1977). C. bipinnata ha sido 

identificada en aguas del Golfo de México por Fleminger (1956). 

Owre y Foyo (1967) la registran hasta los 300 m de profundidad; Bjiirnberg 

( 1981) scímla ljUC eSta c5¡xdc S¡; prcscnt¡¡ en agua:; supcrficia)c~; }' &ubsupcrficialc!: 

de las regiones tropicales, subtropicales y templadas, definiéndola como euriterma con 

preferencia hacia las zonus mchos cálidas. Gardner y Szabo ( 1982) sólo comentan que 

es una especie de amplia distribución tropical. 

Candacia curta (Dana, 1852) 

(Fig. 195 f-i) 

En la campaña realizada en el Golfo de México, tuvo una distribución dispersa 

apafeciendo en la zona del Banco de Campeche, en la l'latuforma Oriental y en 

algunas localidades de la Cuenca, con densidades que variaron de rnfnimas a 

intermedias. Durante el crucero de la Plataforma Oriental, su distribución también fue 

dispersa en el área estudiada, con abundancias bajas y medias. En la campañtl 

efectuada en el Banco de Campeche y Caribe mexicano, se presentó en una sola 

localidad ubicada en la porción nororiental del Banco de Campeche, con la mfnima 

abundancia (Fig. 100). 

Farran (1929) y Bjornberg (1981) la registran en las costas del Atlántico 

Sudoccidental. En el Atlántico Noroccidental es observada por Fleminger y Bowman 

(1956) y Grice (1962), y en el Caribe por Owre y Foyo (1964 a), Cervigón (1963), 

Legare (1964) y Campos (1980). Para la Corriente de Florida es referida por Owre 

(1962) y Owre y Foyo (1967). En. aguas cubanas del Golfo de México y en el Mar 

Caribe es observada por Campos (1982). Flcminger (1956) reconoce que es una 

especie or . .eánica en otras regiones, pero en el Golfo puede localizarse en aguas de 
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platafmma. Bowman ( 1971 ), la encuentra como una eslx~ck~ ocdnica muy frecuente 

en la costa oriental de Florida, pero con bajas densidades. Bji\mberg (1981), indica 

que es una especie tropical y subtropical que prefiere aguas con salinidudcs mayores 

a 35 o/oo y temperaturas menores a 22 °C. 

Candacia longimatiO (Cluus, 1863) 

(Fig. 195 j-1) 

Fue una especie poco común en las regiones estudiadas. En la campaña 

realizada en el Golfo de México, fue registrada en sólo dos localidades de la Cuenca 

central, con bajas densidades. En la campaña efectuada en aguas d': Tamaulipas y 

norte de Veracruz, apareció en tres localidades situadas frente a Tumpico, también con 

bajas densidades. En la campaña realizada en la zona de la Península de Yucatán, se 

observó en dos localidades, una frente a C.abo Cat<'<:hc y otra en la porción oriental 

dd llaneo dt; Campeche, presentando en ambos casos, las mínimas dcn~ldades (Fig. 

101) 

Esta especie ha sido observada en el Estrecho de Florida por Jones (I 952), y 

en otrus regiones del Atlántico Norocddental por Moore (1949), Flcminger y 

Bowman (1956), Gricc y Hart (1962), Gricc (1963, 1969), Park (1970) y Campos 

(1982). En la region aledaña a la Península de Florida, ha sido registrada por Owre 

(1962), Owre y Foyo (1967) y Dowman (1971). Para el Golfo de México, se pueden 

mencionar los hallazgos de Flcminger (1956), Aguayo-Saviñón (1965) y Campos 

(1980). Rose (1933) indica que C. longimana habita aguas profundas; Vervoort (1965) 

establece que es una especie de aguas oceánicas en regiones tropicales, subtropicalcs 

y templadas. Dowman (1971) la encuentra como una especie de aguas oceánicas 

superficiales y subsuperficiales, presente en regiones tropicales y subtropicales. 
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Ctmdacia pachytlt!ctyla (D;ma, IH52) 

(Fig. 196 a-e) 

Durante la campaña del Golfo de México, esta especie tuvo una distribución 

moderada, con densidades variables, presentando sus mayores abundancias en la 

región oriental del Banco de Camped~e; en la campaña de la Plataforma Oriental 

apareció con una di~tribución amplia y densidades que variuron de mfnimas a 

intermedias. Su distribución dumnte la campai1a efectuada en aguas de la Pcnfnsula 

de Yucatán resultó dispersa e incluye una ¡>(lfción del Banc.o de Campeche y la zona 

costera de Q. Roo, desde Isla Mujeres hasta 13ahfa del Espfritu Santo con densidades 

mínimas e intermedias (Fig. 102). 

C. pachydactyla ha sido registrada en numerosas ocasiones para las aguas del 

Atlántico Occidental; en las costas de Brasil ha sido encontrada por Farran {1929) y 

Bjornbcrg (19d1). En el Mar Caribe ha sido observada por Wilson (1950), Hemlnger 

y Bowman (1956), Fish (1962), Gricc y Hart (1962), Gricc (1963, 1969), Legare 

(1964), Owrc y Foyo (1964 a), Parlt (1970), Dcevey y Brooks {1977) y Campos 

{1980). En la región de Florida es reconocida por Joncs (1952), Owrc (1962), Owrc 

y Foyo (1967) y Bowman (1971); Campos {1982) la recolecta en las costas cubanas, 

tanto en la parte meridional como septentrional de la Isla de Cuba. En el Golfo de 

México esta especie es encontrada por Flemlnger {1956), Aguayo-Saviñón (1965) y 

Campos (1980). Flemlnger (1956) indica que esta especie tiene tendencias a ocupar 

las zonas oceánicas en el Golfo de México; Owre y Foyo (1967) establecen que tiene 

una amplia distribución vertical con un intervalo de O a 1316 m. Bowman {1971) la 

registra como una especie oceánica, frecuente pero poco abundante en la costa 

oriental de Florida. Bjornberg (1981) afirma que es la especie más abundante del 

género y que se presenta en agUíJS superficiales y subsuperflciales en las regiones 

tropicales y subtroplcales, prefiriendo temperaturas mayores a 21 oc y salinidades por 

encima de las 35 o/oo. 
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Camlacia pacnclongimana Fleminger y Bowman, 1956 

(Fig. 196 f-k) 

Fue una especie rara en las áreas de estudio. En In campaña del Golfo de 

México, apareció únicamente en dos localidades costeras, una frente a las costas de 

Tnmaulipas y otra frente a Vcracruz, con las mfnimas densidades. En la campaña 

rcaliza,da en las a!!uas de Tama•.llipl'S y norte de Veracruz, se presentó, con la mfnima 

abundancia en una localidad ubicada frente a Tampico. En la campaña 

correspondiente al Banco de C...ampeche y Caribe mexicano, esta especie se observó 

en dos localidades con baja densidad, una frente a Bahfa de la Ac;ccnsión y la otra 

frente a Bahfa del Espíritu Santo (Fig. 103). 

Esta espede fue descrita por Fleminger y Bowman (1956), con ejemplares 

recolectados en la parte sur del Golfo de México, y además, Fleminger (1956) la 

registra en aguas centrales del Golfo de México. Gricc (1963) la obsr.rva en la parte 

occidental de la Florida, Owre y Foyo (1964 b, 1967) en la Corriente de la Florida, 

Pruk (1970) y Cam¡x1s (1980) en el Mar Caribe y Dowman (1971) en la par1c oriental 

de Florida. Campos ( 1982) la registra en las aguas cubanas, tanto en In zona del 

Estrecho de Florida como en las costas caribeñas de Cuba. Bowman (1971) la refiere 

como una especie oceánica en la costa oriental de F:orida. 

Candacia varicans Giesbrecht, 1892 

(Fig. 197 a-d) 

Se presentó en las dos campañas efectuadas en aguas del Golfo de México, 

con una distribución moderada tanto en las zonas nerfticas como en las oceánicas; en 

los dos cruceros, apareció con densidades que variaron de mfnimas a intermedias. En 

la campaña correspondiente al Banco de Campeche y Caribe mexican:l, su 
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distribución re~;ultó restringida, e incluye la parte oriental de la Plataforma de 

Campeche y la zona costera de Q. Roo, desde Cabo C.atoche hasta Bahía del Espíritu 

Santo, con densidades variables (Fig. 1 04). 

Esta especie es registrada en el Atlántico Occidental por Rose (1929), Wilson 

(1950), Jones (1952), Suárez-Caabro (1959), Suárez--Caabro y Duarte (1961), Owre 

(1962), Legare (1964) y Owre y Foyo (1967), quienes la observan desde los O hasta 

los 350 m de profundidad y eón mayor abundancia en la zona superficial por arriba 

de los 85 m en la zona de la Corriente d.! Florida. Aguayo-Saviñón (1965) la registra 

en una sola localidad de la zmla arrecifal de Ve1acruz. Dcevey y Drooks (1977) la 

recolectan cerca de Dcrmuda entre los 500 y los 1000 m de profundidad. Djomberg 

(1981), indica que es una especie con distribución tropical, y subtropical, propia de 

profundidades intermedias. 

Paraca11dacia /Jispinosa (Claus, 1863) 

(Fig. 197 e-h) 

Durante la campaña realizada en el Golfo de México, P. bispi11osa tuvo una 

dislribución restringida presentándose con las mínimas densidades en cinco estaciones, 

dos ubicadas en la Olenca central del Golfo, dos frente a las costas de Tabasco y 

Veracruz y la tercera en el extremo oriental de la Plataforma de Campeche. En la 

campaña de la Plataforma Oriental, su distribución fue dispc:rsa frente a las costas 

tamaulipccas, con densidades mínimas y escasas. En la campaña realizada en aguas 

de la Península de Yucatán, tuvo una distribución dispersa, que incluyó algunas 

localidades aisladas en el Banco de Campeche y las costas de Quintana Roo, desde 

Cabo Catoche hasta Punta Allen,, con abundancias que variaron de mínimas a 

intermedias (Fig. 105). 

Ha sido registrada en varias zonas del Atlántico Occidental por Moore (1949}. 
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Wilson (1950), Flcmingcr y Dowman (1956), Grice y Hart (1962), Owre y Foyo 

(1964 a), Park (1970), Dowman (1971) y Dcevey y Brooks (1977). Campos (1980) 

la registra como Candacia bispinosa en el Golfo de México y Mar Caribe, y en 1982, 

en aguas cubanas, tanto en la zona del Estrecho de Florida como en la parte sur de 

Cuba. Junes (1952) y Owre y Foyo (1967) la recolectan en la zona de Florida. Owre 

y Foyo (1967) registran sus mayores densidades entre los 68 y 127m de profundidad 

en la Corriente de Florida. Bjornberg (1981) indica que esta espede es propia de 

aguas oceánicas tropicales, encontr:índo~c principalmente entre lo:: 25 y 50 m de 

profundidad. 

Paracandacia simp/Px (Giesbrecht, 1889) 

(Fig. 197 ij) 

En la campaña realizada en aguas del Golfo de México, se observó con una 

distribución dispersa en el área de estudio, presentando densidades mínimas y escasas. 

Durante la campaña efectuada en aguas de la vertiente del Golfo de México, tuvo una 

distsibución restringida, apareciendo e11 sólo tres localidades; dos frente a la Laguna 

Madre y una tercera frente a las costas del norte de Veracruz, con densidades 

variables. En la campaña realizada en aguas de la Península de Yucatán, su 

distribución fue dispersa, incluyendo una porción del Banco de Campeche y las costas 

de Q. Roo, hasta Bahía del Espíritu Santo, presentando abundancias que variaron de 

mínimas a intermedias (Fig. 106). 

Ha sido registrada frente a las costas de Argentina (Wilson, 1950) y de Brasil 

(Farran, 1929; Djornberg, 1981). En el Mar Caribe la recolectan Wilson (1942), 

Moore (1949), Owre y Foyo (1964 a), Park (1970), Dcevey y Brooks (1917) y 

Campos (1980, 1982). En la región de Florida ha sido identificada por Jones (1952), 

Fleminger y Bowman (1956), Owrc (1962), Grice y Hart (1962), Owre y Foyo 
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(1967), Bowman (1971) y 011npos (1982). En el Golfo de Méxiru ha sido obsciVada 

por Campos ( 1980), y por Aguayo-Saviñón (1965) como Can dacia simplex . 

Owrc y Foyo (1967) la encuentran a profundidades de O a 318 m en la 

Corriente de Florida. Bowman (1971) la encuentra rumo una forma típicamente 

oceánica en la costa oriental de Florida; Bjomberg (1981) indica que es una csp.:cie 

que habita principalmente áreas oceánicas con salinidades superiores a 36 o/oo y 

tem~mturas mayores a 7.2 •e en el Atlániicu Sudocddcnial. 

Ca/anopia americana Dahl, 1894 

(Fig. 198 a-e) 

Esta especie se rl'gistró únicamente durante dos campañas. En la efectuada en 

el Golfo de México, apareció en tres localidt\dcs clel Banco de Olmpcche y en solo 

una localidad en la Olenea, con densidades variables. No fue obseiVada durante la 

campaña realizada en aguas de la Plataforma Oriental de México. En la campaña 

efectuada en aguas de la Península de YucatáJJ, tuvo una distribución restringida a la 

Plataforma de Olmpeche, apareciendo con densidades que oscilaron de escasas a 

máximas (Fig. 107). 

En aguas de Brasil, ha sido registrada por Farran (1929), Carvalho (1952) y 

Bjornberg (1963, 1981). En la zona del Mar Caribe, la han obseiVado Wilson (1942), 

Moore (1949), Su.irez-Caabro (1959), Fish (1962), Legare (1964), Owre y Foyo 

(1964 u), González y Bowman (1965), Park (1970), Campos (1982) y Morris y 

Cresscy (1985). En la zona de Bermuda ha sido recolectada por Esterly (19lla) y por 

Decvey & Brroks (1971). En el Golfo de México, cerca de Florida, es observada por 

King (1950), Davis (1950), Fleminger (1956), Gricc (1960) y Turner, et. al. (1979). 

Para la zona del Estrecho y Corriente de Florida es encontrada por Owre (1962), 

Owre y Foyo (1967), Bowman (1971) y Campos (1982). Esterly (1911) señala que, 

dentro de los arrecifes de Bermuda es la especie más abundante; Fleminger (1956} 
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y González y Bowman (1965) indican que es una especie común en aguas costeras 

y cálidas. 

Fleminger (1956) indica que esta especie parece ser exclusiva del Océano 

Atlántico. Bjornberg (1981) apunta que esta especie vive en fondos fangosos durante 

el dia y asciende a la superficie durante la noche. Turner, et. al. (1979) inéican que 

C. americana es propia de aguas costerJs. Es interesante destacar que ha sido 

observada en aguas ele Islandia, probablemente acarreada por la Corriente del Golfo 

(González y Bowman, 1971). 

Ponte/la atlantica Milne-Edwards, 1840 

(Fig. 198 d-h) 

Fue una especie rara en las áreas estudiadas. No se obse1vó en la campaña 

efectuada en aguas del Golfo de México; en la campaña realizada en ldS costas de 

Tamaulipas y norte de Veracru:z solamente apareció en dos localidades ubicadas, una 

frente a la Laguna Madre y la otra un poco más al sur, con densidades mínimas. En 

la campaña realizada en aguas del Banco de Campeche y Mar Dribe mexicano, esta 

especie se recolectó en dos localidades, una en la Plataforma de Dmpcche con 

abundancia media, y la otra al sur de Cozumel, Q. Roo con escasa abundancia (Fig. 

108). 

En el Atlántico Noroccidental ha sido observada por Wilson (1942), Moore 

(1949), Suárez-Caabro (1959), Gricc (1963, 1969), Bjornberg (1981) y Morris y 

Cressey (1985). En las aguas de la Corriente y Estrecho de Florida, la han registrado 

Davis (1950), Jones (1952), Owre (1962) y Owre y Foyo (1967). En el Golfo de 

México, fue identificada en primera instancia por Turner, et. al. (1979) y 

posteriormente Dmpos (1980). Bjornberg (1981), comenta que es prepia de zonas 

oceánicas y que habita preferentemente aguas templadas. 



Pantella mimoarami Fleminger, 1957 a 

(Fig. 199 &-e) 

Es una especie rara que solamente fue registrada durante dos campañas. En la 

primera, fue observada en tres localidadrs, dos en la zona d.:: la Vcilicnte del üolfo, 

frente a las costas de Tamaulipas y de Veracruz, con la mínima abundancia, y la otra 

en elllanco de Campeche con baja densidad. En la campaña efectuada en la vertiente 

del Golfo, esta especie apareció en dos localidades, una al sur de la Laguna Madre 

con una abundancia intermedia, y la otra frente a la Laguna de Tnmiahua con la 

mínima abundanciu. No fue observada en la campaña realizada en aguas de la 

Península de Yucatán (Fig. 109) 

Flemingcr ( 1956) describe a esta especie con base en ejemplares recolr.ciados 

1:n diversas localidades de las costas del Atlántico norteamericano, como Key West 

y Galveston, en el Estado de Texas; estas muestras fueron obtenidas a bordo del 

"Aibatross" (1884) y del "Fish Hawk" (1912, 1914). 

Fleminger ( 1956) analiza su distribución en el Golfo de México, indicando e¡ u e 

habita preferentemente aguas costeras en el Golfo, y en general, en toda la zona 

templada del Atlántico Noroccidental. Owre y Foyo ( 1967) recolectan un solo 

individuo en aguas de la O>rriente de la Florida a una profundidad de 250 m. Campos 

(1980) la registra para el Golfo de México y el Mar Caribe, y en las costas cubanas 

(1982). Turner, et. al. (1979) la recolectan en aguas costeras y superficiales del Golfo. 

Pontella securifer Drady, 1883 

(Fig. 199 f-1) 

Fue una especie extremadamente rara en lus áreas estudiadas; únicamente se 

registró en una localidad durante la campaña realizada en el Golfo de México, 



ubicada frente a las costas de Veracruz, con la mínima abundancia. No se observó en 

las otras campañas analizadas (Fig. 110). 

Bowman (1971) la registra en la co.>ta oriental de Florida, como una especie 

oceánica, coincidiendo en este sentido con lo aflfmado por Sherman y Schaur (1968) 

acerca de esta especie. Turncr, et. al. (1979) la recolectan en aguas de plataforma en 

el Golfo de México. 13jombcrg (1981) indica que P. securifer es una especie propia 

de aguas cálidas y oceánicas que se distribuye en los estratos su¡.;erficiales de las 

regiones tropicaics y subtropicalc~, pd.ncipalmente entre los 35" N y los 35• S. 

Fleminge1 (1956) considera que P. securifer y P. spil1ipes son sinónimos; sin 

embargo, en este trabajo se consideraron separadamente, siguiendo la opinión de 

autores como Dowman (1971) y Djümberg (1981}, quienes detenninan que las 

diferencias morfológicas existentes entre las dos especies son suficientes como para 

separarlas. 

Po!ltel/a spinipes Giesbrecht, 1889 

Al igual que la especie anterior, fue sumamente rara las áreas ectudiadas, 

registnindosc únicamente en la segunda campaña. Fue observada en una sola localidad 

ubicado frente a la Laguna de Tamiahua y con la mínima densidad (Fig. 111). 

Ha sido registrada por Wilson (1932 a) en el Amntico Noroccidentnl; Joncs 

(1952), Owrc (1962) y Bowmun (1971) la observan en los alrededores de Florida. 

Dowman (1971) indica que se comporta como una especie propia de aguas oceánicas 

en las costas orientales de la Florida. DjOmbcrg (1981) indica que P. spu1ipes es una 

especie exclusiva del Océano Indico. 
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LJbidoccra acllli[rons (D;ma, 1852) 

(Fig. 200 a-·c) 

Durante la campaña efectuada en el Golfo de México, esta especie tuvo una 

distribución restringid;¡ :.1 las aguas del Danco de Cmnpcchc y a una localidad ubicada 

frente a las costas de C.unpcche, presentan·Jo densidades que variaron de mfnimas a 

máximas. Durante la campañá realizada en aguas de la vertiente del Golfo, apareció 

en tres localidades, una cerca de la Laguna Madre, con densidad media, y otras dos 

ubicad:.1s en las costas del norte del estado de Vcracruz, con la mfnima densidad. 

Durante la campaña efectu:v.1a en uguas de la Penfnsula de Yucatán, L. acuti[rons 

!)())amente apareció en tres localidades, una en la porción central del Banco de 

Campeche, con baja abundancia, y las otra~ dos frente a Cabo Catochc, con baja y 

media densidad (Fig. 112). 

Esta especie se ha registrado en el Atlántico Noroccidental por Wilson (1932, 

1950), Jones (1952), Suárez-Caabro y Duartc (1961), Fish (1962), Owre (1962), 

Ccrvigón (1963), Legare (1964), Owre y Foyo (1964 n, 1967), I1owman (1971) y 

Campos (1980, 1982). En el Golfo de México ha t>ido reconocida por King (1950), 

Flemlnger ( 1956), quien indica que es propia de aguas occánicus, y por Turner, el. 

al. (1979) y Turner y Collard (191i0). Owre y Foyo (1967) In observan desde la 

superficie hasta los 274 m de profundidad. Djilmberg (1981) coincide con Flemlnger 

( 1956) y con Dowmun ( 1971) al afirmar que es una especie común en aguas cálidas 

y en las zonas oceánicas. 

Labidocera aestiva Wheeler, 1901 

(Fig. 200 d, e) 

Especie poco frecuente en las áreas estudiadas. Durante la campaña efectuada 

en el Golfo de México, tuvo una distribución restringida a las aguas costeras del 



llaneo de C:unpcchr y a una sola localidad frente a las costas de Veracruz con las 

máximas densidades l~n el Banco. En la campaña realizada en la vettiente del Golfo, 

no fue observada y durante la camp.,ila realizada en agua!. de la Pen(nsula de 

Yucatán, su dbtribución fue restringida, apareciendo en pmte del llaneo de Campeche 

y en algunas localidades ubicadas en las costas de Quintana Roo, con densidades que 

variaron de escasas a máximas (Fig. 113). 

En las costas de Drasil ha sido observada por üuvalho (1945, 1952) y Oliveira 

(1945), sin emlnugli, de acuerdo con Flcmingcr (1956), estos registros son 

cuestionables, pues la identificación fue inexacta en esos casos. Para la región de 

Florida, dentro del Golfo de México, fue identificada por Davis (1950) y King (1950). 

En d Estrecho de Flmida, fue reconocida por Jones (1952) y en la Cmrientl~ de 

Florida por l3igelow (1926), Owre (1962) y Owre y Foyo (1967) y Dowman (1971); 

en aguas de la Dah!n de Tnmpa es Identificada por llopkins (1977). En el Golfo de 

Mé:dco, Fleminger (1956) analiza su distribución, indicando que e& la especie más 

abundante de la FamiliR Pontellidne en aguas del Golfo. Agunyo-Snvil\ón (1965) la 

observa en aguas nrrecifules de Vc.racruz, y Turner, et. al. (1979) y Turn~.:r y C..ollurd 

( 1980) lu recolectan en aguas de plutufonnu del Golfo, indicando que tiene un u fuerte 

afinidad costera. Me llwuin (1968) la observa en la Sonda del Mississippi. Grlcc y 

Hnrt ( 1962) In describen como una especie ncrltica de aguas cálido-tcmpindus y 

Dowmnn ( 1971) la define como una especie estrictamente costera. 

Lt~IJi(/ocera ncril Kroyer, 1849 

(Flg. 200 f-h) 

Este pontélido fue observado únicamente en lus dos campañas realizadas en 

aguus del Golfo de México. En la primera tuvo una distribución restringida u unas 

cuantas locnlidudes nlslndus entre sl, con densidades que variaron de mlnhnns u 



intermedias. En la campaña efectuada en la vertiente del Golfo, apareció solamente 

en dos localidades, una frente a la L1gum1 Madre con baja abundanda, y la otra al 

sur de Tamiahua, con la mínima densidad (Fig. 114). 

Esta especie hu sido registrada principalmente en aguas caribeñas por Suárez

Caabro (1959), Fish (1962), Legare (1964), Owre y Foyo (1964 a) y Campos (1982). 

Otros registros en diferentes áreas son los de Wilson (1950), Dowman (1955, 1971), 

Owre (1962) y Owrc y Fóyo (1967); estos últimos la encuentran a 274 m de . 
profundidad en la 0Jrrientc de Flo:ida. 

Fleminger (1956) analiza su distribución en el Golfo de México y la registra 

por vez primera en esta zona¡ Campos (19f30)¡ Turncr, et. al. (1979), también la 

observan en el Golfo. Bjomberg (1981) comenta que es una especie poco numero.'la 

en ti Atlántico Sudoccidental y que es comú11 en la Corriente Ecuatorial y en varias 

reglones del Mar Caribe, definiéndola como una especie oceánica. 

l'ontellopsls perspictu Duna, 1852 

(Fig. 201 a-d) 

Fue una especie muy rara en las áreas de estudio y solamente apareció en dos 

curnpaflus. No fue observada durante la campaflu realizada en aguas del Golfo de 

México; en la efectuada en la vertiente del Golfo, apareció en una sola localidad 

ubicada fren~e a las costas del norte de Veracruz, con la mínima abundancia. En la 

campaila de la l'enlnsulo de Yucatán, fue observada también en una sola localidad, 

frente a Progreso, Yuc., con densidad intermedia (Fig. 115). 

1'. pcrspictU ha sido reconocida en las costas de Drasll por Farran (1929) y 

Djürnberg (1981)¡ Wllson (1942) y Campos (1980) la observan en aguas del Mar 

Caribe. Joncs (1952) la identifica en la zona del Estrecho de Florido y Owre (1962), 

Owre y Foyo (1967) y Dowman (1971), la encuentran en la Couiente de Florida. Para 
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el Golfo de México, esta especie solamente ha sido registrada por Fleminger (1956) 

y por Turner, et. al. (1979); Campos (1982) la identifica en la r1ataforma de Cuba, 

frente al Mur Caribe. Ujümhcrg (1981) indica que P. perspicax habita aguas oceánicas 

oligotróficas con salinidadcs mayorr.s a 36 o/oo en el Atlántico Sudoccidental. 

Pontellopsis regalis Dana, 1852 

(Fig. 201 t:-g) 

Al igual que la especie anterior, fue sumamente rara en este estudio; solamenie 

apareció en In campañr. realizada en aguas de la Plataforma Oriental de México, 

registrándose en una sola localidad ubicada frente a la Laguna de Tamiahun, con 

escasa abundancia. No fué observada en el Mar Caribe mexicano (Fig. 116). 

Esta es¡J\!cie ha sido registrada a la altura de los 42° N en el Atlántico 

Noroccidcntal por Wilson (1932 a) y a los 18" N por Gricc (1963}. En el Mar Caribe 

ha sido observada por Moorc (1949), Suárez-Cnabro y Dunrte (1961) y Campos 

(1980). Farran (1929) y Djornberg (1981) la reconocen en las costas de Brasil; Joncs 

(1952), Owre (1962), Owre y Foyo (1967), Gricc (1969) y Dowman (1971), la 

identifican en diversas zonas aledañas a la región de Florida. Campos ( 1982) la 

encuentra en aguas cubanas dd Estrecho de Florida y del Mar Caribe¡ en aguas del 

Golfo de México fue registrada por Fleminger (1956) y por Campos (1980). 

Djomberg (1981) indica que es oceánica de aguas tropicales y subtropicales. 

Pontellopsis villosa G. Drady, 1883 

(Fig. 201 h-j) 

También fue una especie rara en las áreas de estudio. Durante la campaña 

efectuada en el Golfo de México, se observó en tres localidades, una en la Cuenca, 
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con la mínima abundancia, otra frente a Tamiahua, C{>n la misma densidad y la tercera 

frente 1\ las a1stas de Campeche, con abundancia media; en la campaña de la vertiente 

del Golfo, únicamente se registró en una localidad ubk.ada cerca de Tamiahua con la 

mínima abundancia Durante la campaña realizada en aguas de la Península de 

Yucatán, esta especie solamente fue registrada en una localidad, ubicada en la zona 

frente a Rio Lagartos, Yuc. con densidad media (Fig. 117). 

P. vil/osa ha sido identificada por Furran ( 1929) y Dj omberg ( 1981) en aguas 

del Atlántico Sudoccidental. En el Estrecho de Florida y aguas adyacentes, la han 

registrado King (1950), Joncs (1952), Owre (1962), Owrc y Foyo (1967) y Bowman 

(1971). En el Mar Caribe fue reconocida por Ccrvigón (1963) y por Campos (1982); 

en aguas del Golfo de México por Fleminger (1956) y por Campos (1980). Djornberg 

(1981) indka que esta especie es propia de aguas subtropicales y habita las zonas 

oceánicas en el Atlámico Sudocddental. 

Pontellüra plumata Dana, 1852 

(Fig. 202 a-e) 

Durante la campaña realizada en aguas dd Golfo de México, esta especie tuvo 

una distribución dispersa, ubicándose tanto en aguas de la Cuenca Central como en 

la Plataforma Oriental y apareciendo en una sola localidad del Banco de Campeche, 

con densidades mínimas y escasas. En la campafia realizada en aguas de la Plataforma 

Oriental, únicamente fue registrada en dos localidades, ambas ubicadas frente a las 

costas tamaulipecas, con la mínima abuJlduncia. En la campaña efectuada en la 

Península de Yucatán, apareció en dos localidades ubicadas en la Plataforma de 

Campeche y en dos localidades del Caribe mexicano, con densidades escasas e 

intermedias (Fig. 118). 
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Farran (1929) y Bjürnbcrg (1981) observan a P. plumata en aguas brasileñas 

del Atlántico Sudoccidental. Cerca de Bcrmuda es observada por Gricc y Hart (1962) 

y por Dccvey y Brooks (1977). En el Mar Qnibe, es encontrada por Wilson (1942), 

Moor.~ (1949), Fish (1962), Ccrvigón (1963), Legare {1964), Owre y Foyo (1964 a) 

y Campos (l980, 1982). En el Esirecho de Fiorida y Corriente de Florida ha sido 

identificada por Joncs (1952), Owrl:\ (1962), Roehr y Moorc (1965), Owre y Foyo 

(1967), Bowman {1971) y Campos (1982). En el Golfo de México, ha sido observada 

por King {1950), Fleminger (1956), Olmpos {1980) y por Turner, et. al. (1979) y 

Turner y Collml (1980). 

Fleminger (1956) indica que esta espccl..; es oceánica en aguas del Golfo de 

México, aunque también la encuentra en algunas localidades costeras. 1\1rner, et. al. 

(1979) coinciden con el concepto anterior al afumar que esta espr.cie es oceánica. 

Owre y Foyo (1967) establecen que es una forma de estratos superficiales, de 

acuerdo con los registros batimétricos efectuados en 1& Corriente de Florida. Tumer, 

et. al. (1979) establecen que esta especie puede ser recolectada cerca de la superficie 

durante la noche. Bowman (1971) la registra exclusivamente en la zona oceánica de 

la costa 01iental de Nortcamérica. Bjomberg (1981) comenta que esta especie prefiere 

salinidades sobre 36 o/oo v temperaturas mayores a los 22 °C. Fleminger y 

Hulsemann (1973) establecen que P. plumata es una especie muy cercana y 

morfológlcamente similar a P. platychela, que es tambi~n ecuatorial y ha sido 

registrada en el Golfo de México por Turner, et. al. (1979). Sin embargo, el análisis 

de los detalles morfológicos de la quela en la pata V del macho y la estructura d::l 

segmento genital de la hembra observados en los ejemplares estudiados en este 

trabajo, indica que se trata efectivamente de P. plumata. 
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Acartia bermudensis Esterly, 1911 a 

(Fig. 204 a, b) 

Esta especie fue sumamente rara en las áreas estudiadas, observándose 

exclusivamente durante la campaña efectuada en aguas de la Plataforma Oriental de 

México, en una localidad ubicada frente a la porción norte del estado de Veracruz y 

con la mínima abundancia (Fig. 119). 

Son realmente pocos los registros de esta especie tropical en aguas del 

Atlántico Noroccidental; Owrc (1962) la obse1va en la Corriente de la Florida. Owre 

y Foyo (1967) indican que solamente recolectaron algunos ejemplares a 82 y 156 m, 

también en la zona de Florida. La descripción original de Esterly (1911) se basó en 

ejemplares recolectt:dos en los alrededores de la Isla de Agar en Bcrmuda. Dcevey 

y Brooks (1977) la observan en el Mar de los Sargazos, cerca de Bermuda; en esta 

misma zona de Bcrmuda, es registrada por Morris y Cressey (1985), quienes indican 

que esta especie se presenta preferentemente en aguas poco profundas, y que tiene 

tendencias a habitar zonas costeras. 

Acartia danae Giesbrecht, 1889 

(Fig. 202 d-t) 

Esta ~specie fue registrada en dos de las campañas analizadas. En la campaña 

del Golfo de México, apareció con una distribución dispersa y sus densidades variaron 

de mínimas a intermedias. Durante la campaña efectuada en las costas de T3maulipas 

y norte de Veracruz, tuvo una distribución restringida con abundancias que variaron 

de mínimas a intermedias. No se observó a A. danae durante la campafia en aguas de 

la Península de Yucatán (Fig. 120). 

Son numerosos los registros de esta especie en aguas del Atlántico Occidental; 

se ha encontr?'Jo en las costas de Brasil por Farran (1929) y Carvalho (1945, 1952). 
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En el Mar Caribe fue observada por Wilson (1936), Grice y Hart (1962), Ccrvigón 

(1963), Legare (1964), estos dos últimos en aguas venezolanas, Owre y Foyo (1964 

a), Dcevcy y Brooks (1977) y Campos (1982). En el Golfo de México, A. danae ha 

sido identificada por King (1950) y Fleminger (1956); para el Estrecho y Corriente 

de la Florida, es registrada por Owre (1962), Owrc y Foyo (1'767), Bowman (1971) 

y Campos (1982). 

Owre y Foyo (1967) indican que esta especie presenta migraciones verticales, 

ascendiendo a los estratos superficiales durante las hvms nocturnas. Bowman (1971) 

la define como característica rle aguas oceánicas en la zona alienta! de la Penfnsula 

de Florida. Bjomberg (1981) apunta que es frecuente en aguas oceánicas de la 

Corriente de Bra~il. 

Acartia negligens Dana, 1852 

(Fig. 203 a-e) 

De esta especie extremadamente rara en las áreas estudiadas, únicamente se 

recolectaron dos ejemplares, obtenidos en una sola localidad durante la campaña 

efectuada en el Banco de Campeche y Mar Caribe mexicano, al norte de Cozumcl, 

Q. Roo. No se observó en las otras campañas realizadas (Fig. 121). 

Esta especie ha sido observada en el Atlántico Noroccidental por Jones ( 1952), 

cerca de la Florida, por Grice y Hart (1962) a la altura de los 37" N, por Fish (1962) 

en aguas superficiales de Bermuda y por Deevey y Brooks (1977) en el Mur de los 

Sargazos. Owre y Foyo (1964 a) la identifican en diversas zonas del Mar Caribe y 

Owre y Foyo (1967) la encuentran en la Corriente de Florida. 

De acuerdo con varios autores, es de aguas superficiales; Moore (1949) 

establece que en Bermudas, es de las más importantes. Vervoort (1965) señala que 

A. negligens solamente se distribuye en las regiones cálidas. Bjomberg (1981) indica 

que es oceánica y propia de aguas templadas y de transición. 
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Suborden Cyclopolda 

Oitlwna frígida (var. pseudofrigida) 

(Fig. 204 c-e) 

Esta especie, propia de aguas frías tuvo una aparición poco frecuente en las 

áreas de estudio. Durante la campaña efectuada en el Golfo de México, se distribuyó 

de manera dispersa fundamentalmente en la zona oceánica central de la Cuenca del 

Golfo con densidades variables. En la campaña realizada en la Plataforma Oriental, 

su distribución fue también dispersa en aguas cercanas a la plataforma, con 

densidades que variaron de medias a mínimas. No &e observó en las colecciones 

obtenidas durantr. la tercer campaña (Fig. 122). 

Esta especie sólo ha sido registrada para el Atlántico Occidental en el Mar 

Caribe por Owre y Foyo (1964 a) y por estos misrnon autorcfi t:n 1967 y 1964 b en 

aguas de la Corriente de Flor¡da. Bjürnberg (1981) la observa en el Atlántico 

Sudoccidental, indicando que es una especie de aguas frías antárticas y subantárticas 

'J que puede presentarse en aguas superficiales; la variedad pseudofrigida presenta una 

distribución latitudinal más amplia. 

Oithona nana Giesbrecht, 1892 

(Fig. 204 h, i) 

Fue una especie muy rara en el Golfo de México. No se observó durante la 

campaña realizada en esta región. En la campaña efectuada en aguas c1e la vertiente 

del Golfo, solamente fue recolectada en una sola localidad con la mínima abundancia 

en aguas de las costas de Tamaulipas. En la campaña realizada en aguas de la 

Península de Yucatán, se recolectó en una estación ubicada en la parte externa y nortr: 

156 



de la Plataforma de Campeche con una de:hidad intermedia y en algunas otras 

· localidades ubicadas al sur de Cozumcl y frente a las Bahías de A~cención y [:spíritu 

Santo en Q. Roo, con densidades bajas (Fig. 123). Esta especie ha sido registrada en 

el Atlántico Noroccidcntal por Da vis {1950), King (1950), Gricc ( 1956, 1960), Owrc 

y Foyo (1967) y Campos (1982). En el Mar Caribe fue identificada por Gonzálcz y 

Bowman (1965). En la Bahía de Tampa es recolectada por Hopkins {1977). 

Gricc (I<JóO) la rceistroi en el Golfo de México e indica que es una especie de 

amplia distribuciÓn que se presenta tanto en aguas estuarinas como en aguas neríticas. 

González y Bowman (1965) señalan que se distribuye en aguas costeras templadas 

y tropicales, y que es común en las bahías del Mar Caribe. Bjornberg (1981) indica 

que esta especie es propia de aguas costeras y de plataforma de alta salinidad. Morris 

y Cressey ( 1985) la registran en la zona de las Bcrmudas, estableciendo también que 

es común en aguas de plataforma. 

Oithona plumifera Baird, 1843 

(Fig. 204 f, g) 

Durante la campaña efectuada en el Golfo de México, es:e ciclopoide presentó 

una distribución dispersa, apareciendo tanto en aguas centrales de la Cuenca como en 

la zona de la Bahía y el Banco de Campeche, con densidades variables, su mayor 

abundancia fue observada cerca de la Laguna de Términos, Camp. En la campaña 

realizada en aguas de Tamaulipas y norte de Veracrl!z, solamente fue registrada en 

dos localidades frente a las costas tamaulipccas con la mínima abundancia; en la 

campaña del Banco de Campeche y Caribe mexicr~no, fue observada también en dos 

localidades, una frente a Cabo Catoche y la otra al sur de la Isla de Cozumel, con 

escasa densidad (Fig. 124). 
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O. plrunifera ha sido registrada por Joncs ( 1952), Moore y O'IJerry ( 1957), 

Owrc ( 1962) y Owrc y foyo ( 1967) en la Corriente Je la Florida y aguas adyacentes. 

En el Mar Caribe es encontrada por Fish (1962), Grice y Ilart (1962), Ccrvigón 

(1963), Legare (1964) y Owre y Foyo {1964 a), quienes la consideran como 

abundante con un rango vertical de O a 1316 m, aunque indican que el 90 % se 

concentra por encima Jc lo:> 100 m. En el Mar de los Sargazos, es recolectada por 

Deevey y I3rooks (1977). En el Golfo de México, ha sido registrada por Davis (1950), 

King (1950), Grice (1960) -·considerándola como oceánica- y Campos (1980). 

I3jürnberg (1981) la encuentra en el Atlántico Sudoccidental y establece que es una 

forma de aguas cálidas en regiones tropicales y subtropicalcs, indicando también que: 

puede hallarse tanto en aguas nerfticas como oceánicas. Michel y Foyo (1976) señalan 

que esta especie fue la más abundantr. en aguas del Mar Caribe y Morris y Cressey 

(1985) la definen como ocdnica de aguas superficiales. 

Oithona robusta Giesbrecht, 1892 

(Fig. 205 a-e) 

Tuvo una distribución amplia durante la campaña efectuada en el Golfo de 

México, incluyendo la Cuenca, la Plataforma Oriental y el llaneo de Campeche, 

presentando abundancias variables, su máxima concentración poblacional fue 

observada cerca de la Laguna de Términos. Durante la campaña realizada en las 

costas de Tamaulipas y Veracruz, tuvo una amplia distribución, registrándose tanto 

en aguas de plataforma como en la zona externa de la plataforma con densidades 

variables. En la campaña del llaneo de Campeche y Caribe mexicano, tuvo una 

distribución restringida a una porción del llaneo y a algunas localidades de las costas 

quintanarrocnses, desde Puerto Morelos hasta Bahía del Espfritu Santo, con 

densidades mínimas y bajas (Fig. 125). 
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Los registros de esta especie para el Atlúntico Noroccidental son de Sewell 

(1947), Moore (1949), Wilson (1950), Grice y llar! (1%2), Owre y Foyo (1964 a); 

Campos (1982) la encuentra en el Mar Caribe y Owre (1962) y Owre y Foyo (1964 

b, 1967) en las aguas de la C'.-0rricnte de Florida a profundidades que varían entre 127 

y 239 m. Rose (1929) indica que O. rolmsta es de aguas tropic¡1les y subtropicalcs, 

y que tiene una elevada variabilidad en su morfologfa, de acuerdll con su distribución 

zoogeográfica. Bjomberg (1981) la define como un especie propia de aguas oceánicas 

cálidas. 

Oitlwna setigera (Dana, 1849) 

(Fig. 205 u-g) 

Durante la campaña efectuada en el Golfo de México, apareció con una 

distribución moderadamente amplia, incluyendo la Cuenca central, el Banco de 

C<~mpeche y la zona de la Plataforma Oriental de México con densidades que variaron 

de escasas a intermedias. Durante la campaña realizada en aguas de la Plataforma 

Oriental de México, su distribución fue amplia, observándose, en general, con 

densidades intermedias y bajas; en la campaña realizada en aguas ue la Penfnsula de 

Yucat~~n, su distribución y abundancia fue similar a la determinada para O. ro/J11sta 

(Fig. 126). 

Esta especie ha sido registrada en el Atlántico Noroccidental por Wilson 

(1942}, Grice y Hart (1962), Owre (1962) y Grice (1963, 1969); en el Mar Caribe por 

Moore (1949), Owre y Foyo (1964 a), Deevey y Brooks (1977) y Campos (1982) la 

observan en aguas cubanas. Rose (1933} la define con¡o cosmopolita en el cinturón 

tropical-templado. Owre y Foyo (1964 a) señalan que esta es;>ccie es común en el 

Mar Caribe y la registran en un intervalo batimétrico comprendido entre los 100 y los 

439 m., con las mayores densidades en las capas superficiales. Djornbcrg ( 1981) 

señala que es propia de zonas templadas y subtropicales. 
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Oncat".l comfcra Giesbrccht, l!lYI 

(Fig. 206 a-d) 

Se registró como una especie rara en este trabajo; sólo se localizó en cuatro 

localidades durante la campaña realizada en aguas del Golfo de México, una frente 

a Laguna Madre con la mínima densidad, dos en la porción occidental del Banco de 

Campeche, y una enfrente de las costas de Tabasco, con bajas abundancias. No fue 

observada durante l¡¡ campaña realizada en aguas de la vertiente del Golfo. En la 

camp::ña del Banco de Campeche y Caribe mexicano, fue ob~ervada en una sola 

localidad ubicada hacia el sur de Isla Mujeres, Q. Roo, con la mínima abund:mcia 

(Fig. 127). 

Esta especie ha sido regil;trada en el Atlántico Noroccidcntal por Wilson (1932, 

1942), Gricc y Hart (1962) y Grice (1963, 1969). En el Mar C'..<~ribe ha sido observada 

por Owre y Foyo (1964 a), Legare (1964) y por Deevey y Brooks (1977), cerca de 

Berrnuda; en las inmediaciones del Golfo de México la identifica King (1950) y en 

el Estrecho y Corriente de Florida es recolectada por Jones (1952), Owrc (1962) y 

Owre y Foyo (1967). Scwell (1947) indica que es propia de aguas subtropicalcs oc! 

Atlántico Noroccidcntal. Owrc y Foyo (1964 a) la definen como un!l especie común 

en el Mar Caribe y la registran en un intervalo de 100 a 1316 m. Bjornberg (1981) 

la observa exclusivamente en aguas de plataforma a lo largo de las costas del 

Atiántico Sudoccidcntal. Raymont (1983) señala que O. conífera tiene un rango 

latitudinal muy amplio, llegando a habitar las regiones árticas y antárticas, además de 

presentarse en latitudes templadas y tropicales. Sewell ( 1947) la define corno propia 

de aguas subtropieales en el Atlántico Noroccidcntal. 

160 



011caca media Gicsbrccht, 1891 

(Fig. 206 e-h) 

O. media apareció como una especie p1,r.o común en las áreas estudiadas. 

Durante la campaüa efectuadil en el Golfo de México, se registró únicamente en tres 

localidades, dos de ellas ubicadas en las aguas de la Plataforma de Cam¡wdtc con 

bajas abundancias, y la otra frente a las costas de Veracruz, con una densidad mínima. 

Durante la campaña realizada en las costas de Tamaulipas y norte de Veracruz, su 

distribución se restringió a la parte septentrional de la Plataforma Oriental de México, 

frente a Laguna Madre, observándose en dos localidades, con densidades intermedias. 

En la campaña llevada a cabo en el Banco ce Campeche y Mar Carib~ mexicano, 

apareció solamente en una localidad, ubicada al sur de Cozumel, con escasa 

abundancia (Fig. 128). 

Los registros d" esta especie: en el Atlántico Occidental son escasos. Dec:vry 

y Drooks (1.977) la observan en el Mar de los Sargazos entre los O y los 1000 m. 

Djornbcrg (1981) irtdica aue es más numerosa en aguas rustcws y superficiales de 

plataforma, en temperaturas que varían entre los 15 y los 21 •e y en salinidadcs de 

35 o/oo; también señala que su distribución incluye aguas tropicales oceánicas y aguas 

subtropicales. Mori (1937) destaca la amplia distribución mundial de esta especie. 

Scwell (1947) la registra como propia de In región sul>tropical del Atlántico 

Nmoccidcnta!. 

Wilson (1942) y Raymont (1983) establecen que O. media se encuentra en 

todas las regiones cálidas y templadas de los grandes océanos, evitando zonas 

excesivamente frfns. Morris y Cressey (1985) identifican a O. media en la zona 

aledaña a DeJ.nudus, destacundo sus hábitos eminentemente costeros. 
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On ca t'a mcd i 101 ill'l'l/ Cl a us, 1 Hf<l 

(Fig. ~07 e--g) 

Se ll'gislr(• con una di~tribuciún dispersa en la campaña ll'aliz:rda en el Golfo 

de México, induycndo tanto :tguas ocduicas amw localidades cer¡:anas a la costa, 

en general, con bajas densidades. En la campaña efectuada en aguas de Tamaulipas 

y norte de Veracnrz, su distribución fue también dispersa, induyl~ndo tanto uguas 

costeras como del borde de la plataforma y sus densidades variaron de m(nimas a 

intermedias. En la campaiHI rcali¿ada en aguas de la Pcn(nsula de Yucatán, sólo se 

observó en una locllidad situada hacia el norte de Rio l..<1gartos, Yuc., con abundancia 

media (Fig. 121)). Esta especie ha sido recolectada por Jones (1952), Owrc {1962) y 

Own: y Foyu ( 1 %7) en :1guas del Estrecho y la C'.orricntc de la Florida. En d Mar 

Caribe es registrada por Wilson (1936), Moore (1949), Legare (196-1), Dcc.:vcy y 

Brooks (1977) y Campus (1980). Campos (1982) la observa en aguas de las costas 

t:ubanas. Scwell (!9~7) la rl·gistra l'n aguas del Mar de lo:; Sargaws. 

Rose (1933) Sl·frala que esta e~pecic tiene una amplia di~tribución latitudinal 

y que se llega a encontrar en los mares polares. Owrc y Foyo (1964 a) la dcscdhcn 

wmo relativamente rara en aguas del Mar Caribe, encontrándola en un intervalo 

batimétrico de 10 a 1750 m de profundidad. Bjümbcrg (1981), destaca que O. 

mcditcrranca ocurre entre los 100 y los 500 m de profundidad en :lt~uas ~uhtropkales 

y ant;lrticas a lo largo de las costas del BrasiL 

Onc.·cu•a noto¡ms Gieshrecht, lll91 

(Fig. 207 a-·d) 

Fue una especie poco común en el área de estudio. Durante la camparía 

realizada en uguas del Golfo, apareció con una distribución escasa y con mfnimas 
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densidades tanto en la parte nmte de la Cuenca, en algunas localidades nidadas del 

Bauc:o de Campeche, as{ como m tres estacione~ ubicadas en h vertiente del Golfo. 

En la campaña realizada en nguas de la Plataforma Oriental, su distribución fue 

restringida, apareciendo únicamente t11 tres localidades con hnjas nhundancias. No fue 

registrada en las colecciones obtenidas dura11te la tercer campaila (Fig. 130). 

Rose (1933), señala que esta especie tien<: urm nmplia distribución latitudinal, 

nk¡¡nzando lns zonas polares Articns y antárticas. Sewell (1947) registra esta especie 

para las aguas subtropicales del Atlántico Noroccidcntal, y Owrc y Foyo (1967), 

indkan que el primer registro de estn especie en la región mencionada es el de Owre 

y Foyo (1964 a). Estos autores la observan entre los 250 y los 1500 m, en el Mar 

Caribe, indicando que puede considerarse mesopelágica con migracione& verticales de 

poca magnitud. En el Atlántico Sudoccidental, O. notopus es recolectada por 

Bjornberg (1981) en aguas antárticas, estableciendo que se presenta también en zonas 

tropicales hasta los 1000 m de profundidad en los grandes océanos. 

011wea ornata Giesbrecht, 1891 

(Fig. 207 h, i) 

Tuvo una distribución dispersa durante la campaña realizada en el Golfo de 

México, registrándose en localidades costeras y oceánicas, con densidades mínimas 

y escasas; en la campaña efectuada en aguas dr. la vertiente del Golfo, apareció sólo 

en cuatro estaciones fxcnte a las costas de Tamaulipas y norte de Vcracruz, en 

general, con las mínimas abundancias. En la cnmpafia realizada en la Península de 

Yucatán, fue observada únicamente en dos estaciones, una frente a Rio Lagartos, Yuc. 

y la otra frente a Duhfa del Espfrilu Santo, Q. Roo, con abundancias bajas e 

intermedias (Fig. 131). 
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Famm (1929) y Rose (1Q33) encuentran a esta especie en varias zonas dd 

Atl3mioo. ÜiVJ\! (1962) y (}.\·re y Foyo (1%7) la obsavan en la Corriente de la 

Florida. ron bajott dcnsid:ulcs, indicando que Ci una especie rara en el Atlántico 

Noroccidmbt En el Mar Caribe ha sido rcgistrJda por Owrc y Foyo (1964 a) a 

profundidades de sn, 250 y 1500 m. Dccvcy y Drooks (1977) la obscJVan en aguas 

de lkrmuda, indíc.mOO que en dicha zona apate<".C c:xclusiv:unentc entre 1~ 500 y los 

2000 m de l"ofundidad. 

OncaeJZ \'CT!usttJ Pbilippi, 1843 

(Fig. 208 ot-i:) 

Se registra como una especie rara en las iircas estudiadas y solamente &pareció 

en aguas del Golfo de México. Durante 1"' 01mpaña efcctuada en el Golfo, este 

cíclopoide apareció liOlanJCnle en una localidad ubicada en aguas del Banco de 

Campeclle, ron er.cas.a densidad. En la campafia realizada en aguas de Tamaulipas y 

norte de Vcracru.z. u registró en sólo cuatro localidades, dos frente a la Laguna 

Madre con densidades inlcnncdias, y las dos restantes al sur de la wna estudiada oon 

bajas densidades. Esta especie no fue observada durante la tcrC(r campafia (Fig. 132). 

O. veiULJta es nds común que la especie anterior en el Atlántico Noroccidental, 

donde es registrada por Scwell (1947), Wilson (1950) y Grice (1963, 1969). En el 

Mar Caribe es observada por Wílson (1932 a), F'JSb (1962), Legare (1964), Dcevey 

y Drooks (1977), Campos (1980) y Morris y Ocssey (1985). Campos (1982) la 

encuentra en las costas cubanas, tanto en la zona del Estrecho de Florida como en la 

Plataforma Sur de Cuba; Iones (1952), Owre (1962) y Owre y Foyo (1967) la 

identifican en aguas de la Corriente & FJ.orida. King (1950) la observa en el Golfo 

de M~x.ico. 

164 

' 

1 



\Vil son ( 1942) indica que O. venusta es cosmopolita en aguas tropicales y 

subtropicales. Owre y Foyo ( 1964 a) la registran como una especie frecuente y 

abundante en el Mar Caribe, con un amplio intervalo de distribución vertical (0-1316 

m), indicando que sus mayores concentraciones se encuentran en las capas 

superficiales. 

Owre y Foyo (1967) la definen como una especie común en la Corriente de 

la Florida; Djürnberg (1981) establece que es típica de aguas supcrfic:.1les tropicales 

y subtropicales, señalando que es picfcrentemcntc occ:ínira. Morris y Cresscy (1985) 

la dc~cribcn como propia de aguas superficiales y oceánicas en la zona de Dcrmuda. 

Lub!Jockia aculeata üieshrecht, 1891 

(Fig. 208 d-g) 

Fue una capccie rara en las áreas estudiadas aunque se registró durante las tres 

campañas analizadas. Durante la realizada en aguas del Golfo de México, su 

distribución se restringió a únicamente tres localidades, dos de ellas ubicadas frente 

a Tamaulipas y otra frente a Vcracruz con densidades que variaron de mfnimas a 

escasas. En la campaña efectuada en la vertiente del Golfo, se observó en tres 

localidades frente a las costas d•.: Tamaulipas también con densidades mfnimas y 

bajas. Durante la tercer campaña, apareció en una localidad al sur de Cozumel, con 

la mfnima abundancia (Fig. 133). 

Sewell (1947) y Grice (1969), la registran en aguas del Atlántico 

Noroccidental; fue observada también por Wilson (1936) en el Mar Caribe, al igual 

que Owre y Foyo (1964 a) y Deevey y Drooks (1977). En la región del Estrecho de 

Florida y Corriente de la Florida, fue recolectada por Joncs (1952), Owre (1962) y 

Owre y Foyo (1967). En el Golfo de México ha sido regi!.trada por Campos (1980). 
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Rose (1933) afirma que L. aculeata es una especie que vive exclusivamcnle 

por debajo de los 200 m. Owre y Foyo (1964 a) la definen como rara, encontrando 

lan solo dos hembras a 439 rn de profundidad en el Mar Caribe. 13jiirnberg (1981) 

señala que es una especie de aguas profundas. 

Lubboékia squillimana Claus, 1 Ró3 

(Fig. 209 a-d) 

Fue también una especie rara en l;~s áreas estudiadas y únicamente se registró 

durante la campaña efectuada en aguas de la vertiente del Golfo de México con una 

dislribución restringida a cinco localidades ubicadas dos de ellas frente a las costas 

de Tamaulipas y las tres restantes frente a las costas ''eracruzanas, con densidades 

mfnimas y bajas (Fig. 134). 

Esta especie es más común que la anterior en el Atlántico Noroccidental; 

Wilson (1942}, Sewell {1947) y Grice y Hart (1962} la registran en varias regiones. 

En el Mar Caribe es observada por Moore (1949), Legare (1964), Owre y Foyo {1964 

a) y por Deevey y Brooks (1977); en aguas de la Corriente de la Florida es registrada 

por Jones (1952}, Owrc (1962), Owre y Foyo (1967) y Campos (1982), quien también 

la observa en aguas cubanas. 

Owre y Foyo (1964 a) indican que en el Mar Caribe su abundancia va de 

común a rara y su patrón observado de distribución vertical se extiende desde los 250 

hasta los 1500 m, teniendo sus mayores concentraciones poblacionales a los 250 rn 

de profundidad. Bjtimberg (1981) establece que habita aguas subsupcrficinles en 

regiones subtropicnles. 

' • 
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Paclws punctatum (Claus, 1863) 

(Fig. 209 e, t) 

P. punctatum también se registró como una especie rara en este trabajo, 

solamente fue observada en una localidad ubicada en las costas veracruzanas durante 

la campaña realizada en el Golfo de México, con la mfnima abundancia; en la 

campaña efectuada en aguas de la Plataforma Oriental, fue recolectada en tres 

localidades, dos ubicadas cerca de la Laguna Madre, y la tercera frente a Tamiahua, 

con densidades variables. No se observó en las colecciones de la campaña efectuada 

en aguas de la Península de Yucatán (Fig. 135) . 

. Esta es una especie poco común en aguas del Atlántico Noroccidental. Fish 

(1962) la registra en aguas del Ouibe, al igual que Gricc y Hart (1962) y Uccvey y 

llrooks (1977). En el Estrecho de Florida es observada por Joues (1952), Owre (1962) 

y Owre y Foyo (1967). Campos (1980) la recolecta en el Golfo de México, como 

Pachos punctatus, y en las costas cubanas (1982), con el mismo nominativo. 

Rose (1933) señala que P. punctatum es propia de profundidades 

mesopclágkas, habitando siempre por debajo de los 200 m d~ profundidad. Bjllmberg 

(1981) indica que e~ta es una especie de aguas profundas. 

Sapphirina angusta Dana, 1852 

(Fig. 209 g-i) 

Esta especie tuvo una distribución moderadamente amplia en la campaña 

efectuada en el Golfo de México, con densidades que variaron de mfnimas a 

intermedias. Durante ·la campaña realizada en aguas de Tamaipas y norte de 

Veracruz, tuvo una distribución dispersa, con .Jensidades bajas y mfni!llas. En la 

campaña del Banco de Oimpeche y Mar Caribe mexicano, se distribuyó 
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moderadamente, apare-:il·ndo en la Z<Hia del Bancu de Campeche y a lo largo de la~ 

costas de Quintana Roo, con densidades variables. fue una de las especies del género 

más comunes en el área de estudio (Fig. 13(>). 

Esta especie ha sido registrada en el Atlúntico Noroccidental por Wilson (1932 

a), Scwell (19-17) y Urady (1883). En el Mar Caribe la han observado Wickstead 

(1956), Fish (1%2), Legare (196·1), Owre y Foyo (1964 a), Deevey y Brooks (1977) 

y Campos ( 1 980). En el Estrecho y Corriente de Florida es registrada por Jones 

(1952), Owre (1962), Owre y royo (1967) y Campos (1982); en el Golfo de México, 

cerca de Florida, es identificada por King ( 1950). 

Wilson ( 1950) reconoce que es la cspl·cie es muy común en los grandes 

ocbnos, pero qu..: nuuca llega a ser abundante. Owre y Foyo ( 1964 a) e11cuentran sólo 

una hembra a lO m de profundidad en el Mar Caribe; Bjiirnherg (1981) señala que 

S. un¿;usl<l puedo.: ser localizada en aguas tropicaks, subtropicales, e induso en aguas 

subantúrticas. 

Sapphirúw mctallilla Dana, 1852 

(Fig. 21 O a-d) 

Esta especie tuvo una distribución menos amplia que S. a11gusta en el Golfo 

de México; durante la campaña efectuada en esta área, se registró con densidades 

variables, observándose las densidades intermedias en aguas costeras, sobre todo al 

sur de la Plataforma Oriental. En la campaña realizada frente a Tamaulipas y 

Veracruz, tuvo una distribución dispersa, con densidades mínimas y bajas. En la 

campaña efectuada en el Banco de Campeche y Mar Caribe mexicano, sólo fue 

registraua en dos localiuades del Banco de Campeche, y en varias estaciones ubicadas 

a lo largo de las costas del Caribe mexicano, desde Isla Mujeres hasta Punta Allcn, 

con densidades que variaron de mínimas a medias (Fig. 137). 
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[~n el Atlúntico Numn:iJcnt::l ha ~ido obsc¡vada por Wilson (1932 a), Moorc 

(J<J-19), Legare (1964), Owrc y Foyo (1964 a), Deevcy y Urooks (1977) y Campos 

( 1980). En la Corriente de la Florida por Jones ( 1952), Owte ( 1962) y Owre y Foyo 

(1967). Campos ( 1982) la ro:colecta en la Plataforma Sur de Cuba. 

Rose (1933) y Ojürnbcrg (19!ll) coinciden al afirmar que es una especie de 

aguas tropicales, común en los grandes océanos del mundo. Scwell ( 1947) la registra 

como propia de aguas subtropicalcs en el Atlántico Noroccidcntal. Owre y Foyo 

(1967) la encuentran consistentemente por debajo de los 127 m y hasta los 239 m de 

profundidad. 

Sapphirina nigromacu/ata Claus, ll:l63 

(Fig. 210 e-g) 

Fue también una especie frecuente en el área; durante la campaJia realizada en 

el Golfo d..: México, tuvo una distribución moderada, con densidades que variamn de 

mínimas a intermedias. En la campaña efect\lada en la vertiente del Golfo, esta 

especie se distribuyó de manera moderada, registrándose con las mismas densidades 

que la campaña ¡¡nterior. En el Oanco de Campeche y Mar Caribe mexicano, se 

presentó en la región oriental de la Península de Yucatán, desde Chakmochuk hasta 

Dahfa del Espíritu Santo, con densidades mínimas y mcdin<> (Fíe. 13!l). 

S. nigromaculata es registrada por Sewell (1947) para la zona subtropical del 

Atlántico Noroccidental. Ha sido observada por Rose (1929), Wilson (1950), Jones 

(1952), Wickstead (1956), Owre (1962), Legare (1964), Owre y Foyo (1967) y 

Campos (1980) en distintas zonas tropicales del Atlántico Noroccidental. En el Golfo 

de México ha sido encontrada en la región de Florida por King(1950) y en el área 

de la Cuenca por Campos (1980). 

Rose (1933) señala que esta especie se presenta en regiones templadas y 

tropicales del Atlántico. Djürnberg (1981) afirma que es la especie del género 
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Supphiritw m:ís común en aguas tropicales y suhlropicaks. 

Sapphirina opalina Dana, 1852 

(Fig. 210 h, i) 

Dunmte la campai¡a efc.ctuada en el Golfo de México, se pueden definir dos 

núcleos principales en la distribución general de esta especie, uno de ello>, situado 

sob1e la Plataforma de Campeche y el otro a lo largo de la zona costera de la 

Plataforma Oriental de México, con densidades mínimas, Lscasa e intermedias. En la 

campaña realizada en bs aguas de la Plataforma Oriental, sólo se observó en tres 

localidades, dos de ellas ubicadas frente a Tamaulipas y la tercera al norte del estado 

de Veracruz. con las mínimas dl~nsidades; durante la campaña efectuada en la 

Península de Yucatán, la distribución de esta especie fue restringida, observándose 

solo eu una pequeña parte dt. la Plataforma de Campeche (frente a Holbox) y ln las 

costas de Q. Roo, desde Chakmochuk hasta Dahfa del Espíritu Santo, con den~idades 

que variaron de mínimas a intermedias (Fig. 139). 

Esta especie es observada por Scwcll {1947) para las aguas subtropicales del 

Atlántico Noroccidcntal, y es registrada también por Wilson {1950), Jor,es ( 1952), 

Owre (1962), Legare (1964), Owre y Foyo (1967), Deevey y Urooks (1977) y 

Campos {1980). Djornberg {1981) la identifica en el Atlántico Sudoccidental e indica 

que es propia de las regiones subtropicales, habitando las zonas neríticas y oceánicas; 

todos Jos registros que se conocen para esta especie son de uguas superficiales, corno 

ocurre con todos los repre~entantes de este género. 
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Sapphirina m•,¡tolmrccolata Dana, 1852 

(Fig. 211 a-d) 

En la camparía efectuada en el Golfo de México, tuvo una distribución 

restringida a :>ólo tres localidades con mfnimas y c:;casas abundancias en aguas de la 

seccióu sudoccidental de la Cuenca del Golfo. En la campaña realizada en la 

Plataforma Oriental, se observó con una distribución restringida a las costas de 

Tnmaulipas y norte de Veracruz, con abundancias que variaron de mfnimas a 

intermedias. Su distribución en la campaña del Banco de Cmn¡x:che y Caribe 

mexicano fue también restringida, observándose en Jos localidades de la Plataforma 

de Campeche y en otras tres desde O.)zumcl hasta H.1hfa del Espfritu Santo, con bajas 

dcnsidadc~ (Fig. HO). 

Esta especie se ha registrado en varias zonas del Atlántico Norocddcntal por 

Wilson (1932 a), Scwcll {1947), Joncs (1952), Wickstead (1956), Owre ( 1962), Fish 

(1962), Owre y Foyo (1967), Dccvey y l3rooks (1977) y Campos (1980, 1982). 

Djiirnberg (1981) señala sobre esta especie, que habita tanto en regiones 

subtropicales como tropicales en los grandes océanos del mundo. 

Sapphirina stellata Giesbrecht, 1891 

(Fig. 211 e-h) 

Durante la campaña realizada en el Golfo de México, se registró solamente en 

una localidad situada en la parte occidental de la Plataforma de Campeche con baja 

abundancia. En la camparía efectuada en aguas de la Plataforma Oriente de México, 

se localizó en dos estaciones, una frente a Laguna Madre y otra hacia la parte norte 

del estado de Veracruz, con abundancias intermedia y rnfnimu respectivamente. 

Durante la campaña realizada en aguas de la Penfnsula de Yucatán, presentó una 
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di sil ihuciún dis¡x·rsa, que incluyú tanto aguas de la Plataforma de Campeche como 

parte de las co:;tas dd Caribe mexicano, con densidades que variaron de mfnimas a 

intermedias (Fig. 141). 

Rose (1929) la observa en agua~ del Atlántico Noroccidental, Jones (1952) la 

registra comúnmente en la región de Florida, con elevadas densidades durante marzo 

y Owre y Foyn (!967) en l:l C,orriNltr. de la Fi•lrió.l. Aguayo....S:tviiión (1965) la 

detrrmina como una de las especies de este gé.nero más frecuentes rn rl área costera 

de Veracruz. Bjürnbcrg (1981), la encuentra en el Atlántico Sudoccidental, sciialando 

que es una es¡x:cic primordialmente tropical cuya distribución pueue extenderse hucia 

mayores latitudes. 

Copilia mirahilis Daua, 1852 

(rig. 212 a-d) 

Fue la especie más abundante de este género, mostrando una amplia 

distdhución en este e¡;tudio; en la camparía realizada en el Golfo de México, preseutó 

una distribución más o menos homogénea con abundancias que VHriaron de mfnirnas 

a intermedias, siendo interesante resaltar que en las uguas de la Plataforma eJe 

Carn¡x:che apareció en ¡;ocas loculidadcs. En la campalia efcctuac.Ja en lu Plataforma 

Oriental de México, tuvo una amplia c.Jistribución, con abundancias que variaron eJe 

mfnimas n intermedias. En la campaña realizac.Ja en uguas del JJanco de Campeche y 

Mar O ·ibc mexicano, la distribución de estu cs¡x:cle fue rcstringic.Ja u la zona norte 

y oriente de la Pbtaforma de Cam¡x:che y a las costas de Quintana Roo, hasta Dahfa 

del Espfritu Santo, con densidac.Jes que variaron de mfnimas u intermedias (Fig. 142). 

Esta especie es muy común en aguas del Atlántiw Norocddental, siendo 

numerosos sus registros. Sewell ( 194 7) la registra en la zona subtropical; en la región 

del Caribe es observada por Wickstead (1956), Suárez-Caabro y Duarte (1961), Fish 
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(1962), Gricc y Hart (1962), Owrc (1962), Legare (1964), Owrc y Foyo (1964 a), 

Dccvcy y Brooks (1977), Campos (1980) y Morris y Crcsscy (19H5). En las 

inmediaciones del Golfo de México es registrada por Davis (1950) y King (1950), y 

en aguas centrales del Golfo por Campos ( 1980). En la Corriente y Estrecho de 

Florida es c.ncontrada por Jones (1952) Owre (1962), Rochr y Moore (1965) y por 

Campos (1982). 

Owre y Foyo (19M aJ la determinan como una especie cuya ocurrencia es rara 

en el Mar Carilic, seiialando que sus mayores concentraciones poblacionales se 

encuentran entre los O y lOO m de profundidad. Rose (1933) considem que es una 

capccie con amplia distribución en las regiones tropicales y subtropicales; Bjomberg 

( 1981) la registra como la especie del género más frecuente y numerosa en aguas 

cálidas de la plataforma en el Atlántico Sudocddental, indicando que se presenta 

también en agu;~s tropicales y subtropicalcs. Morris y Cresscy (1985) afuman que C. 

mirabilis es una especie epipclágica y que prefiere las aguas oceánicas. 

Copilia quadrata Dana, 1852 

(Fig. 213 u-d) . 

Esta especie se presentó con una distribución aislada en algunas localidades 

de la campaña realizada en aguas del Golfo de México, incluyendo aguas de 

plataforma y una porción de la Cuenca del Golfo, con densidades mínimas y escasas; 

en la campaña efectuada en la vert:ente del Golfo, su distribución fue restringida a 

unas pocas J(>ealidades, con densidades mínimas y escasas. Su distribución en la 

campaña realizada en aguas de la Península de Yucatán fue dispersa e incluye la zona 

oriental del Banco de Campeche y varias localidades a lo largo de las costas de 

Quintana Roo, desde Isla Mujcr~s hasta Bahía del Espíritu Santo, presentando 

densidades variables (Fig. 143). 

Pam el Atlántico Noroccidcntal esta especie fue observada por Sewell (1947) 
' 
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y Gricc y llart l}962); en el Mar Caribe por Owrc y Foyo (19M a), Dcl.!vey y Brooks 

( 1977) y Campos ( 1980). En la Coniente y Estrecho de Florida es observada por 

Joncs ( 1952), Owre ( 1962) y Owre y Foyo ( 196 7). Owrc y Foyo ( 1964 a) la registran 

como una especie propia de aguas superficiales y Bjürnbcrr, ( 191\1) señala que se 

distribuye ampliamente en aguas subtropicales y tropicales. 

Copilia vitrea (Hncckel, 1864) 

(Fig. 213 e-g) 

Fue una especie poco común en las áreas estudiadas. En la campaña efectuada 

en el Golfo de M1!xico, esta especie presentó una distribución restringida y dt~nsid:~des 

mfnimas y bajas, se observó fundamcntalmc.lte en localidades alejadas de la costa, la 

mayor pa1te dentro de la Cuco-.;¡ del Golfo, y otras dos sobre el borde externo del 

Banco de Campeche. En la campaña realizada en aguas de la vertiente del Golfo, se 

n:colectó en sólo tres localidades, una ubicada frente a Tamaulipas y dos frente a las 

costas del norte de Veracruz, con densidades mínimas y baj¡1s. En la campaña del 

Banco de Campeche y Caribe mexicano, tuvo una distribución restringida, 

observándose en una localidad ubicada en el borde externo de la Plataforma de 

Campeche, y en varias estaciones frente a las costas de Quintana Roo, con densidades 

que variaron de mínimas a intermedias (Fig. 144). Esta especie ha sido hallada en la 

parte subtropical dd Atlántico Noroccidental por Sewell (1947), y en otras regiones 

por Jones (1952), Grice y Hart (1962), Owre (1962), Legare (1964), Owre y Foyo 

(1967), Deevey y Drooks (1977) y Cmnpos (1980). 

Rose (1933}, al igual que a otras especies del género, la registra como propia 

de latitudes templadas y tropicale~ en el Océano Atlántico. Owrc y Foyo (1967) la 

registran a varias profundidades, desde Jos 82 hasta los 300 m de profundidad; 

Bjornbcrg (1981) la define como habitante común de aguas ecuatoriales, 
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presentándose tanto en la Corriente Nmccuatorial como en la Sudecuatorinl. 

Corycacus (0.) catus Dahl, l!i94 

E.~ta fue una er.pccie sumamente rara en las áreas de estudio. Durante la 

campaña walizada en aguas del Golfo de México, solamente se observó en una 

localidad ubicada en el extremo occidcnta: cie la Plataforma de Campeche, cor¡ una 

abundancia nl<'dil', No se observó a C. ca tus durante la campaña realizada en la 

vertiente del Golfo. En la campaña realizada en el Banco de Campeche y Mar Caribe 

mexicano, se registró en una sola localidad, ubicada frente a Chakmochuk, O. Roo, 

con densidad intermedia (Fig. 145). 

C. catus corresponde al subgénero Onycl:ocarycaeus (Owre y Foyo, 1967). 

Wil:;on (1936) la registra en la zona de Be:muda; Fish (1962) la identifica, como C. 

abtusus, en la región de Barbados, Dmpos (1982) la observa en aguas cubanas y 

Owre y Foyo (1964 b, 1967) la encuentran en la Corriente de la Florida; en la zona 

nororienlal del Golfo de México, cerca de Florida, es identificada, como C. obtusus, 

por King (1950). Es una especie rara en el Atlántico Norocddental y aparentemente, 

su distribución es circuntropical. 

Corycaeus (C.) c/ausi Dahl, 1894 

(Fig. 214 a-d) 

Puede considerarse como una especie rara en las áreas de estudio. Fue 

observada en dos localidades de la campaña efectuada en aguas del Golfo de México, 

una ubicada en la Cuenca y la otra en la zona costera frente a Veracruz, con las 

mfnimas densidades; en la campaña llevada a cabo en aguas de la Plataform:J Oriente, 
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también se presentó en sólo dos localidades ubicadas frente a las costas de 

Tamaulipas, con baja densidad. No fue registrada durante la tercer c.ampañ:t (Fig. 

146). 

Esta especie corresponde al subgénero Corycaeus (Owre y Foyo, 1967). En el 

Mar Caribe se encuentra la mayor parte de los registros previos para esta especie: 

O:rvigón (1963, 1964) y Legare (1964) en láS costas caribeñas de Venezuela; Owrc 

y Foyo (1964 a) y Wilson ~1942) en el Caribe Oriental. Cerca de Bcrmuda, es 

registrada por Deevey y Brooks (1971). Campos (1982) la registra tanto en la parte 

cubana del Estrecho de Florida com1.l en la patte caribcñ¡1; Campos (1980) la 

identifica en aguas del Golfo de México y Suárez (1990) la registra en aguas de la 

Bah(a de la Ascensión, en el Mar Caribe Mexicano. Rose (1933) indica que es una 

especie común en aguas tropicales y templadas del Atlántico; en la Corriente de la 

Florida es identificada por Owre (1962) y Owre y Foyo (1967), quienes indican que 

puede tener migraciones verticales nocturnas y que su distribución vertical, en la 

Corriente de Florida, está entre los O y 318 m; en el Caribe, Owre y Foyo (1961 a) 

la encuentran entre los 500 y 316m. 

Corycaeus (A.) flaccus Giesbrecht, 1891 

(Fig. 214 c-g) 

La distribución de esta especie en la campaña realizada en aguas del Golfo de 

México fue restringida, ubicándose fundamentalmente en la zona central y occidental, 

con densidades mínimas y escasas, en la zona de la Plataforma de Campeche, solo 

apareció en dos localidades con densidades m(nimas; en la campaña efectuada en 

aguas de la Plataforma Oriental, su. distribución fue moderada, presentando densidades 

que variaron de mínimas a intermedias. En la campaña realizada en el Banco de 

Campeche y Caribe mexicano, sólo se observó en dos localidades, una frente a Isla 
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Mujeres, con la mínima abundancia, y otra al sur de Cozumel, en las costas de 

Quintana Roo, con esc:~sa densidad (Fig. 147). 

Pertenece al subgénero Agetus (Owre y Foyo, 1967) y ha sido registrada 

principalmente en la región del Caribe por autores como Rose (1929), Wilson (1942, 

1950), Moore y O'Berry (1957), Owre (1962), Ccrvigón (1963), Legare (1964}, Owre 

y Foyo (1964 a), Deevey y Brooks (1977), Campos (1980) y Morris y Cressey 

(1985). Seweil (1947) la registra en la zona subtropical del Atlántico Noroccidental; 

O:lmpos (1982) la encuentra tanto en 1;.; parte cubana del Estrecho de Florida como 

en la parte caribef,a. 

Owre y Foyo (1964 a) la con~ideran rara en el Mar Caribe, encontrándola entre 

los 100 y los 170m de profundidad; Owre y Foyo (1967) la observan en los 100m 

:;uperficialcs. Bjomberg (1981) indica que es una especie numerosa en aguas de 

convergencia subtropical y en aguas oceánicas cálidas. Morris y Cresscy (1985) 

señalan que prefiere aguas oceánicas y que es habit;mtr. de las capas superficiales en 

diversa$ regiones tropicales. 

Corycaeus (0.) latus Dana, 1852 

(Fig. 215 e-g) 

Fue una especie rara en las área estudiadas y se observó solamente en las dos 

campañas realizadas en aguas del Golfo de México. Durante la campaña efectuada en 

el Golfo, tuvo una distribución restringida a cinco localidades dispersas frente a las 

costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, con las mínimas abundancias, tanto en 

aguas ner{ticas como oceánicas del área de estudio. Su mayor densidad se registró 

cerca de la Laguna de Términos, Camp. En la campaña efectuada en las costas de 

Tamaulipas y norte de Veracruz, se observó en sólo tres localidades, dos de ellas 

frente a la Laguna Madre, y la tercera frente a Tamiahua; en las tres localidades su 
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abundancia fue la mfnima. No fue P~gistrada en la campaña del Banco de Campeche 

y Mar Olribc mexicano (Fig. 148). 

Los únicos registros para el Atlántico Noroccidental son de Rose (1929), a la 

altura de los 4° 50' N, Sewell (1947), Wickstead (1956), en Barbados, Owre (1962), 

Owre y Foyo (1967) en la Corriente de la Florida, y Deevey y Brooks (1977) en 

aguas del Mar de los Sargazos. Al igual que C. catus, esta especie se encuentra 

incluida taxonómicamente dentro del subgénero Onyclwcorycaeus. Rose (1933) la 

define como una especie de aguas tropi:ales, subtropicales y templadas en el Océano 

Atlántico. Bjürnberg (1981) señala que es una e~pecie de aguas superficiales con 

tendencias oceánicas y que es más numerosa en aguas tropicales de la región 

ecuatorial, indicando además que puede también encontrarse en aguas subtropicales 

y en las zonas superficiales de plataforma. 

Corycaeus (U.) lautlls Duna, 1852 

(Fig. 215 a-d) 

Durante la campaña realizada en el Golfo de México, esta especie se observó 

con una distribución moderada, ocupando la zona oceánica central de la Cuenca, las 

aguas de la Plataforma de Olmpeche y la región costera al sur de la Plataforma 

Oriental de México, en eeneral con bajas abundancias. En la campaña realizada en 

aguas de la vertiente del Golfo, apareció ampliamente distribufda ocupando la mayor 

parte de las estaciones de muestreo con densidades variables. En la campaña realizada 

en aguas del Banco de Campeche y Olribe mexicano, su distribución resultó 

restringida a algunas localidades ubicadas en la porción nororiental de la Plataforma 

de Campeche, y otras a lo largo de las costas de Quintana Roo, con densidades que 

variaron de mfnimas a intermedias (Fig. 149). 

Pertenece al subgénero Urocorycaeus y ha sido registrada en el Atlántico 
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Noroccidental p:>r Rose (1929), Sewell (1947), Moore (1949), Wilson {1950), Jones 

(1952), Wickstead (1956), Owre {1962), Ccrvigón (1963), Legare (1964), Owre y 

Foyo (1964 b, ·1967), Dccvey y Brooks (1977), Campos (1980, 1982) tanto en el 

Golfo de México y Mar Caribe como en aguas cubanas. Suárez ( 1 990) la observa en 

aguas protegidas del Mar Caribe mexicano. 

Owre y Foyo (1964 b) la encuentran corno una especie de común a rara en el 

Mar Caribe, con un rango vertical de O a 1316 m, señalando que sus mayores 

concentraciones poblacionales se encuentran por encima de los 100m de profundidad. 

Roehr y Moorc (1965) establecen sus rangos de migración vertical diurna y nocturna 

en aguas del Estrecho de Florida. Bjornberg (1981) y Suárez (19~0) establecen que 

C. /cmtus es propia de aguas cálidas tropicales y subtropicales, y que tiene 

preferencias oceánicas. 

Corycaeus (U.) speciosus Duna, 1852 

(Fig. 216 a-d) 

Fue una de las especies más comunes del género durante la campaña realizada 

en el Golfo de México, se presentó con una distribución dispersa ocupando toda el 

área de estudio, con densidades variables, su mayor abundancia se observó en la 

Plataforma de Campeche, frente a I'rogreso, Yuc. En la campaña efectuada en la 

vertiente del Golfo tuvo una distribución modrrada y en general apareció con bajas 

abundancias, presentando mayores densidadef. en algunas localidades cercanas a la 

costa. Durante la campaña realizada en aguas del Banco de Campeche y Caribe 

mexicano, tuvo una distribución aislada en la zona de la Plataforma de Campeche y 

dispersa a todo lo largo de las costas de Quintana Roo, desde Cabo Catoche hasta 

Bahía del Espíritu Santo, con densidades variables, su mayor abundancia fue 

registrada al sur de Isla Mujeres, Q. Roo (Fig. 150). 
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!la sido registrada en la región del Atlántico Nmoccidental en diversas zonas 

por autores como Rose (!929), Wilsr)n (1932 a), Sewell (1947), Moore (1949), 

Wilson (1950), Wickstead (1956), Suárez-Caabro (1959), Grice (1960), Owre (1962), 

Fish (1962), como Coryc:e/la speciosus, Cervigón (1963), Legare (1964), Roehr y 

Moore (1965), Owre y Foyo (1967), Dcevcy y Brooks (1977), Campos (1980 y 1982) 

y por Morris y Cressey ( 1985). Roehr y Moore ( 1965) indican que esta especie es 

epipcltgica y que tiene migraciones nocturnas hacia la superficie; los datos de Owre 

y Foyo (1967) confirman este fenómeno en la Corriente de Florida. Owre y Foyo 

(1964 a, b) la consideran como poco común en aguas del Mar Caribe, c.oncentrándose 

entre los 25 y 100 m de profundidad. 

Owre y Foyo (1964 b) indican que las actividades reproductivas de esta 

especie se inCJclllcntan entre alnil y junio en el área del Caribe, y es en esta época 

cuando aparecen con mayor abundancia; Bjornberg (1981) afirma que es frecuente y 

abundante en aguas cálidas con temperaturas superficiales superiores a 26 •c. Monis 

y Cressey (1985) señalan que C. speciosus es epipelágica y oceánica. 

Corycaetls (A.) typicus (Kroyer, 1849) 

(Fig. 216 e-g) 

Su distribución general durante la campaña realizada en aguas del Golfo de 

México, fue dispersa, incluyendo todas las provincias del Golfo, y con densidades 

variables; en la campaña efectuada en aguas de la Plataforma Oriental, ~u distribución 

fue dispersa con abundancias mínimas y bajas. En la campaña realizada en las aguas 

de la Península de Yucatán, su distribución fue restringida y sólo incluyó la parte 

oriental del Banco de Campeche y algunas localidades a lo largo de las costas del 

estado de Quintana Roo, con abundancias mínimas y escasas, presentando su mayor 

densidad al sur de Cozumel, Q. Roo (Fig. 151). 
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OL! acuerdo con Owre y Foyo ( 1 967), C. typicus se encuentra incluida dentro 

del subgénero Agetus. Ha sido registrada en el At16ntico Noroccid.::ntal por Rose 

(1929), Wilson (1936), S.::well (1947), Owre (1962), Fish (1962) (como C. elongatus), 

Ccrvigón (1964), Legan: (1964), Owrc y Foyo (1964 a) y por Cmnpos (1982). En el 

Golfo de México ha sido observada por Foster (1903) y por King (1950), ambos la 

identifican como C. elongatus. Esta especie es rara en aguas del Mar Caribe, con un 

rango batimétrico de 146 a 1316 m, teniendo sus mayores concentraciones entre los 

146 y 439 m (Owre y Foyo, 1964 b); es común en aguas de la Corriente ~e Florida 

(Owre y Foyo, 1967). Djúrnberg (1981) indica que se presenta frecuentemente en 

aguas cálidas y oceánicas 

Farranula carínata (Giesbrecht, 1891) 

(Fig. 217 a-e) 

Esta especie se registra como rara en las áreas estudiadas. En la campaña 

efectuada en el Golfo de México, F. carinata únicamente se presentó en una sola 

localidad, situada cerca del extremo occidental de la Plataforma de Campeche, con 

baja densidad. En la campaña realizada en la vertiente del Golfo, apareció en tres 

localidades, una frente a Laguna Madre, otra cerca de Cabo Rojo, y la tercera en las 

costas del norte de Veracruz con densidades bajas. No fue observada en la campaña 

realizada en el Banco de Campeche y Mar Caribe mexicano (Fig. 152). 

Son abundantes los registros que se tienen de esta especie en el Atlántico 

Noroccidental, por ejemplo los de Wilson (1932 a), a la altura de íos 42 "N, Sewell 

(1947) y Deevey y Drooks (1977), en el Mar de los Sargazos; en el Mar Caribe y 

regiones adyacentes la observan Wickstead (1956), Coker y Gonzálcz (1960), Fish 

(1962), Grice y Hart (1962), Ccr,vigón (1963), Owre y Poyo (1964 a) y Campos 

(1980); en aguas de la Corriente y Estrecho de Florida, F. carínata es registrada por 

Iones (1952), Wickstead (1956), Moore y O'Beny (1957), Owre (1962) (como 
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Coryccllu carinata) y Owre y Foyo (1967); en el Golfo de México es identificada por 

Foster (1903), King (1950), Grice (1960) y Campos (1980). 

Owre y. Foyo (1964 a) la registran como una especie poco común en aguas del 

Mar c~ribe, en un intervalo vertical de lO a 1750 m y con sus mayores 

concentraciones en los lO m superficiales. Rose (1933) indica que es una especie 

común en aguas tropicales del Atlántico. 

Fammula gracilis (D::na, 1853) 

(Fig. 217 b, e) 

Fue una especie poco frecuente durante el estudio y se present6 en dos de las 

campañas realizadas. En la del Golfo de México, se distribuyó de manera aislada con 

densidades mínimas y bajas, localizándose fundamentalmente cerca de la costa, en 

¡,guas de plataforma. Durante la campaña efectuada en la vertiente del Golfo, su 

distribución fue dispersa, apareciendo solamente en cuatro localidades y con 

abundancias mfnimas y escasas. No fue observada durante la campaña efectuada en 

aguas de la Penfnsula de Yucatún (Fig. 153). 

Esta especie es re~istrada en el Atlántico Noroccidental por Owre (1962) como 

Corycel/a gracilis, Grice y Hart (1962), Grice (1963), Owre y Foyo (1964 a), 

Cervigón (1964), González y Bowman (1965), Owre y Foyo (1967), Grice (1969), 

Deevey y Drooks (1977) y Campos (1982), quien la identifica tanto en la parte 

cubana del Estrecho de Florida como en la plataforma sur de Cuba (también como 

Corycel/a gracilis) y en el Golfo de México (1980). Suárez (1990) la determina como 

una especie poco común en las aguas protegidas del Mar Caribe mexicano. 

En el Mar Caribe, Owre y Foyo ( 1964 a) la definen como una especie común, 

observándola en un intervalo de O a 1316 m de profundidad y con más del 90% de 

su población por arriba de los 50 m. Djiirnberg (1981) establece que es muy 
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abundante y frecuente en aguas tropicales y oceanicas, aunqJe se presenta también 

en aguas cálidas de plataforma; es poco común en uguas más costeras. 

Farran11la rostrata (Claus, 1863) 

(Fig. 217 d-g) 

Esta fue una especie sumamente rara en este estudiQ. Unicamente fue 

observada, con escasa densidad, en una sola localidad ubicada al norte del estado de 

Veracruz, durante la campaña realizada en aguas de la vertiente del Golfo. No fue 

registrada en las otras dos campañas (Fig. 154). 

Los registros de esta especie en el Atlántico Noroccidental son de Rose (1933) 

y Wilson (1942). Joncs (1952), Owrc (1962) (como Coryce/ln rostrata) y Owrc y 

Foyo (1967) la r'!colectan en aguas de Florida. Deevey y Brooks (1977) en Bcrmuda 

y Campos (1982) ~naguas cubanas. Moore (1949), Owre y Foyo (1964 a) y Morris 

y Cressey (1985) la identifican en diversas regiones del Mar Caribe. En aguas del 

Golfo de México fue registrada por Campos (1980). 

Owrc y Foyo (1964 a) la registran como rara en el Mar Caribe y Owre y Foyo 

(1967) indican que es una especie de aguas superficiales, con sus mayores densidades 

poblacionales por arriba de los 100m de profundidad. Bjornbcrg (198J) señala que 

se presenta en aguas subtropicalcs de menos de 21 •e de temperatura y salinldades 

mayores 1.1 35 o/oo; Morris y Crcsscy (1985} afurnan que es una especie propia de 

aguas oceánicas y superficiales. 
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Suborden Harpacticoida 

AegL~tlws mucro11alus Giesbrccht, 1891 

(Fig. 218 a-d) 

Fue el harpacticoide r.on mayor frr.cucncia d<.' aparición en la!: áreas de estudio. 

En la campaña ef.:.ctuada en aguas del Golfo de México, se registró en tres 

lccalidades, dos de ellas frente a las costas de Vcracruz, y ):¡ tcrC<!ra en la zona de la 

Bahfa de Campeche, con las mfnimas densidades. Se observó también en una 

IOC2lidad durante la campaña re¡¡Jizada t;n la Plataforma Oriental, frente a las costas 

del norte de Vrracruz, con la mfnima abundancia. En la campaña realizada en aguas 

de la Pcnfnsula de Yucatán, apareció en sólo dos localidades ubicadas frente a Puerto 

Morelos, e11 el estado de Quintana Roo, presentándose en &mbos casos con las 

mfnirnas abundancias (Fig. 155). 

En el Atlántico Noroccidental, Wilson (1932 a) la rezistra en la región de 

Woods Hole; también es observada por Jones (1952), Owre (1962), Gricc (1963), 

Owre y Foyo (1964 a, 1967), Grice (1969) y ¡x1r Deevey y Brooks (1977), quienes 

la observan en el Mar de los Sargazos; Owrc y Foyo (1964 a) indican que es una 

especie rara en aguas del Caribe, encontrándola siempre ¡x>r debajo de los 439 m de 

profundidad. Deevey y Brooks (1977) la recolectan exclusivamente entre los 500 y 

los 1500 m de profundidad. Bjomberg (1981) establece que esta especie es habitante 

de aguas profundas. 

Clytemnestra scutellata Dana, 1848 

(Fig. 218 e-g) 

Fue una especie sumamente rara en las áreas de estudio. Sólo fue observada 

en una localidad ubicada frente a la Laguna de Tamiahua durante la campaña 
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realizada en aguas de la Platafonm, Oriental, con la mfnima abundancia. No se 

obscrv0 en las colecciones obtenidas durante las otras dos campañas (Fig. 156). 

Ha sida registrada por Wilsou (1942), Owre (1962), Grice y Hart (1962), 

Legare (1964), Owrc y Foyo (1964 a), Dccvcy y Brooks (1977) y Campos (1982) en 

varias zonas del Atlántico Noroccidental. Owre y Foyo (1964 a) definen que esta 

especie tiene una migración vertical entre los 170 y 750 m en aguas caribeñas. 

Bjomberg (1981) indica que os una especie frecuente pero poco numerosa y que 

prefiere aguas de plataforma en el Atlántico Sudoccidentlll. 

Microsetella rosea {Dana, 1848) 

{Fig.218h,i) 

Este harpacticoide, notable por sus característicos tonos rosados y violetas, se 

1egistró durante la campaña realizada en aguas del Golfo de México solamente en 

IIC;S localidades ubicadas frente a las costas de Vemcruz y Tabasco, con las mínimas 

densidades. Durante la campai'la 11cvada a cabo e.n aguas de la vertiente del Golfo, 

sólo fue registrada en una localidad ubicada en la zona norte de 'famaulipas y con 

la mínilna abundancia. No se observó a M. rosea durante la campm1a rralizada en 

aguas de la Península de Yucatán {Fig. 157). 

Wilson (1932 a, 1942, 1950) la observa en distintas regiones del Atlántico 

Noroccidental. Davis {1950) la registra en aguas del Golfo de México, en la costa 

oriental de Florida y la Corriente de Florida; Grice {1963), King (1950) y C:tmpos 

(1980) también la registran en el Golfo de México. En el Mar Caribe, es identificada 

por Suárez-Caabro (1959), Pish (1962), Legare (1964) y Dccvey y Brooks (1977); en 

la Corriente de Florida es determinada por Wickstead (1956), Owre {1962) y Owre 

y Foyo {1964 b, 1967). Campos (1982) la observa en aguas cubanas. 
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Bjürnbcrg (1981) indica que 1~sta espcc1e se presenta en aguas costeras y 

occ.\nicas tropicales, subtropicalcs y en aguas de plataforma, proponiendo para ella 

una distribución en parches. 

Macro.wclla gradlis (Dana, 1848) 

(Fig. 218 j-1) 

Fue una especie rara en las áre<lS de estudio. En la campaña efectuada en 

agua~ del Golfo de México, se observó en una sola localiúad ~ituada frente a 

Matamoros, Tamps., con la mfnirna abundancia. Durante la camparia realizada en 

la Plataforma Oriental, se recolectó rn ln's loc-al;daoes, un~ frenh.' a T<!Jllpk.o y las 

otras dos en la porción norte de Vcmcruz, con densidades mfnimas y bajas. No fue 

registrada durante la carnparia efecr.uada en las aguas del B•Ulco de Campeche y Mar 

Caribe mexicano (Fig. 158). 

Esta especie ha sido registrada en el Atlántico Noroccidental por Sewell 

(1947), Rose (1929), Wilson (1932b, 193ó, 1942), Moore (1949), Davis (1950), Joncs 

(1952), Wickstcad (1956), Moore y O'Berry (1957), Suárez-Caabro (1959), Fi:;h 

(1962), Owre (1962), Orice y Hart (1962), Gric.e (1963), Cervigón (1963), Legare 

(1964), Owre y Foyo (1967), Deevey y Drooks (1977) y Campos (1982). En el Golfo 

de México ha sido observada por Davis (1950), King (1950) y Campos (1980). Esta 

especie fue definida por Jones (1952) como la más abundante de los harpacticoidcs 

en el Estrecho de Florida, donde Moore y O'Berry (1957) la registran como 

subsupcrficial. Bjórnbcrg (1981) señala que es una especie con tendencias oceánicas, 

pero que también se puede encontrar en zonas costeras en aguas tropicales y 

subtropicalcs. Calef y Grice (1966), anotan que se le asocia comúnmente con 

Triclwdesmium , un alga cianoffcea de la cual se alimenta. 
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9. DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Considerando factores como la abundancia, la frecuencia y la amplitud de la 

distribución espacial de los copépodos recolectados, es posible reconocer que las 

especies mejor representadas y que pueden caracterizar globalul~:ntc la fauna 

copcpodológica de las áreas estudiadas del Golfo de México y Mar Caribe mexicano 

durante los períodos muestreados, fueron: Nannocalanus minor, Undinula vulgaris, 

Eucalanus pileatus, Euchaeta marina, Scolecithrix danae, Lobidocera aestiva, 

Paracalanus ar:uleatiLf y Temora stylifera. 

La mayor parte de las especies observadas en este estudio han sido 

recolectadas previamente: en las aguas cálidas de la Corriente Norecuatorial vía Mar 

de los Sargazos y r:n aguas tropicales de la Corriente Surccuatorial vía las C'..orricntes 

de Guyana y del Caribe, como ha sido previamente señalado por Fleminger (1956), 

Evans (1961), Knnae\·a (1960), Owrc y Foyo (1964 a) y Djombcrg (1971). Asf, 

debido a las características generales de la circulación en la zona de estudio, existe 

cierta influencia de aguas del Mar de los Sargazos, lo que es apoyado por un 

porcentaje de afinidad de 76 % al comparar cualitativamente la composición 

específica observada en dicha zona por Deevey y Drooks (1977) con la determinada 

en las áreas de estudio. 

De las 150 especies registradas en este trabajo, la mayoría han sido 

previamente observadas en aguas del Mar Caribe (Cervigón, 1963; Owre y Foyo 1964 

a; Legare, 1964; Park, 1970; Michel y Foyo, 1976); obviamente esto es producto de 

la influencia directa de las aguas caribeñas en el Golfo de México. Sin embargo, 

aunque la fauna de copépodos es m~y similar en ambos sistemas, existr.n diferencias 

en cuanto a su distribución y abundancia. Las especies que tienen éxito en el Mar 

Caribe no necesariamente prosperan en el Golfo de México. Michel y Foyo (1976) 
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encuentran al harpacticoide Microsetclla rosea y a los ciclopoides Oithona plumífera 

y Farranula gracilis como las especies más abundantes del Mar Caribe. En tanto que 

en el Golfo Je México las especies mas abundantes fueron los calanoides Undinula 

vulgaris, Nannocalanus minar, Tcmora stylifera, y Eucalanu.s pileatus. 

En sfntesis, aunque existen diferencias cualitativas y cuantitativas de la fauna 

de copépodos en el Mar Caribe y el Golfo de México, es evidente la influencia 

preponderante de la fauna del Mar C.aribe en la del Golfo de México. 

Se registraron en ei área muestreada siete especies de copépodos calanoides 

que son propias de aguas templadas ( Megacalanus princeps, Euca/anus elongatus, 

Rhincalanus nasutus, Euchaeta acuta, Pllyllopus bidentatus, Xanthocalanur agilis y 

Haloptilus oxycephalus). Su presencia en esta zona ~e explica por la influencia de las 

aguas templadas que alcanzan el Golfo de México, como son las procedentes del 

Atlántico Norte Central y regiones adyacentes, como lo es la parte norte del Mar de 

los Sargazos (Djombcrg, 1971; Michel y Foyo, 1976). Estas masas de agua poseen 

temperaturas de 14-16 •e, una salinidad media de aproximadamente 35.7o/oo, y se 

mezclan con aguas subtropicales subsuperficiales (Wust, 1964; Schrocdcr y cols., 

1974). 

En este sentido, Fleminger (1956) indica que, en la parte más septentrional del Golfo, 

además de especies templadas, se pueden esperar derivados boceo-árticos, como 

Bradyidius amo/di y Steplws deiclrmannae. Estas especies no se observaron en este 

trabajo; sin embargo, se registró a Oitlrona frigida var. pseudofrigilla en varias 

localidades del área muestreada; esta especie es un ciclopoide de afmidad antártica

subantártica (Bjornberg, 1981). Su presencia en la región de estudio podría evidenciar 

cierta influencia de aguas profundas de origen antártico que ocurren en la zona a más 

de 500 m de profundidad (Gordon, 1967; Capurro, 1972; Schrocder y cols., 1974; 

Bjornberg, 1971). Es posible disting11ir asf la influencia de aguas de mayores 

latitudes, procedentes del Atlántico Norte, y de aguas de origen aniártico en el área 

de estudio. 
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Existen al menos seis especies que han sido consideradas como endémicas para 

las aguas del Golfo de México: Ridgewayia gracilis, Monstrilla floridana, M. 

reticulata, Euchaela paraconcinna, Pseudodiaptomus cokeri y Candacia 

paenelongimana (Flcminger y Bowman, 1956; Bjomberg, 1971). De éstas, lv. última 

fue la única que se registró en este estudio, debido probablemente a que la red de 

estaciones no cubrió todo el Golfo, ni los diferentes períodos de un ciclo anual. 

Además es importante señalar que algunas de ellas, como M. floridana, M. reticu/ata 

y P. cokeri son propias de aguas someras muy cercanas a las costas, y los muestreos 

no cubrieron esas localidades. 

En los resultados de este trabajo, varias especies de calanoidcs (Euca/anus 

pi/eatus, Labidoceta aesliva, Temora stylifera, Calanopia americana) muestran 

elevadas densidades (más de 8,000 ind./1000ms) alrededor de dos zonas de 

afloramiento dentro del área de estudio, la de Cabo Catoche y la de Progreso, cuya 

hidrología es descrita para el perfodo muestreado por Rufz (1988) y por Espinosa

Carreón (1989). En estudios previos, estas zonas han sido analizadas por Rossov y 

Santana (1966), Cochwne (1966, 1969), Dessonov y cols. (1971), Bulanienkov y 

Garcfa (1lJ75), Rufz (1979) y Rufz y Merino (1989). Tomando en consideración el 

promedio de densidad en las áreas investigadas para las especies de calanoides arriba 

mencionadas: Eucalanus pileatu.s (x=779 org./1000 m3
), Labidocera aestiva (x=834 

org./1000 m3
), Temora styli[era (x=696 org./1000 m3

) y Calanopia americana (x=734 

org./1000 m1
), se observa una diferencia notable en Jos valores en relación a los 8,000 

org./1000m3
, registrados para estas especies en las zonas de surgencia. 

Adicionalmente, la densidad total promedio del conjunto de los copépodos 

recolectados en las zonas de surgencia fue de aproximadamente 12,298 org./1000 m3
, 

en tanto que en el resto del área estudiada, este valor fue de 3,927 org./1000 m3
, que 

representa una densidad promedio tres veces menor a la de las localidades 

influenciadas por los afloramientos. 
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Con base en lo anterior y sólo para el ~IÍo:b 111uestreado, es posible 

caracterizar la zona de surgencia ubicada frente a Cabo Catoche, por elevadas 

densidades (superiores a los llOOO org./1000 m') de especies como Eucalanus pi/ea tus, 

Labidocera aestiva y Temora stylifera; la zona de surgencia localizada en el área 

central del Banco de Campeche, puede ser caracterizada del mismo modo por 

Calanopia americana. Guevara (191lR), al analizar los datos obtenidos durante la 

campaña JS 8601 en aguas del Golfo de México, defme una zona de surgcncia costera 

ubicada cerca de la Laguna de Términos, Camp., provocada por la influencia de la 

Corriente de Intrusión que avanza a lo largo del borde de la plataforma confinental 

frente a Campeche; su localización y efecto en la temperatura local dentro del área 

estudiada, se puede observar en la Fig. 7U . Vázqucz de la Cerda (1986) y Aldeco 

(1986) habían detectado la prl.!sencia de este afloramiento en estudios anteriores. En 

este trabajo se registró a Centropages velificatus como una especie cuya abundancia 

presentó sus mayores valores en la zona cercana a dicha surgencia y al par¡:ccr se 

encuentra asociada a este pro:-.cso. 

Resulta claro que las densidades totales del conjunto de los copépodos 

recolectados y en particular las de varias especies de copépodos planctónicos, se 

incrementan notablemente en la zonas de surgencia del área de estudio. Este efecto, 

en que los copépodos, y en particular ciertas especies alcanzan elevadas densidades 

en zonas de alta productividad, ha sido descrito para distintas áreas de surgencia en 

el Mar Caribe por Margalef (1971), en el Atlántico Tropical Oriental por Casanova 

et al. (1982) y en el Pacífico Tropical por Raymont (1983), Arcos y Fleminger (1986) 

y por Suárez y Gasea (1989), quienes registraron elevadas densidades (superiores a 

los 5,000 org./1000m') de distintas especies de copépodos calanoides (Eucalanus 

subtenuis, Eucalanus sewell~ Scolt:cithrix danae, Nannocalanus minor), asociados con . . 

una zona de surgencia en el Pacífico Tropical. En estos trabajos se destaca que son 

solo unas cuantas especies selectas las que inmediutamente se ven favorecidas por el 
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incremento en los nutrientes y en ill biomasa fitoplanctónica que están asociadas a 

estos fenómenos hidrológicos, con su correspondiente efecto trófico en la dinámica 

del plancton. · 

Espinosa-Carreón (1989), al estudiar la productividad primaria en el Danco de 

01mpeche y en la zona nororiental de la Península de Yucatán durante la campaña 

PROIDE III, encontró elevadas biomasas fitoplanctónicas (+ 0.44 mg de clorofila/ 

m3
), asociadas a la zcna de surgencia en el periodo primaveral. Estos valores resultan 

mayores a los reg¡'strados en zonas adyacentes por autores como Dalech (1971) y El

Sayed el al. (1972). Resulta evidente que el afloramiento presente en dicha zona 

afecta la dinámica local del plancton en los distintos niveles tróficos. En cierta 

medida, las especies de copé¡x,dos referidas en asuciación con las zonas de surgencia, 

podrfan ser consideradas com() indicadores biológicos del efecto y presencia de 

afloramientos en las áreas estudiadas durante los periodos analizados. 

En un trabajo previo sobre el Canal de Yucatán, Suárez el al. (1987), 

pretenden relacionar la pres..:ncia de los calanoides Arielellus selosus, Euclraela lonsa 

y /laloptilus ornatus (especies características de profundidades meso y batipelágicas), 

en los estratos superficiales (0-200 m), con la influencia de las uguas surgentes en 

la zona frente a Cabo Catoche, proponiéndolas como posibles elementos indicadores 

de surgencias. La primera especie no se observó en este trabajo; H. omatus se 

encontró con una amplia distribución en el Golfo de México, y aparece en áreas 

lejanas a tos afloramientos, lo cual pone en tela de juicio su capacidad indicadora de 

surgencia. El caso de E. tonsa, que también se registró en este estudio, se analiza más 

adelante. 

Las especies indicadoras de afloramientos tienen desplazamientos batimétricos 

siempre por debajo de la región epjpelágica, y al ser transportadas verticalmente en 

la columna de agua, son recolectadas en los estratos superficiales. En este trabajo se 

registraron, en los niveles superficiales de las zonas arriba señaladas, varias especies 
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que han sido consideradas como meso y batipelágicas: Megacalanus princeps, 

Arietellus gics!Jrechti (Owrc y Foyo, 1967; Dcevey y Brooks, 1977; Bjomberg, 1981), 

Euchirella pulchra (Park, 1976; Dcevey y Drooks, 1977), Euclweta toma (Owre y 

Foyo, 1967), E. bisinuata, E. /JarlJata (Park, 1975a), Scottocalwws tlwmasi (Owre y 

Foyo, 1967; Vervoort, 1965), y Lubbockia aculeata (Owre y Foyo, 1967). Los 

inter;alos de migración vertical conocidos para todas ellas se encuentran por debajo 

de los 300-350 m. 

Por su ubicación C'Spacial con respecto a las zunas de atloramiento en el área 

de estudio, es posibh: que algunas de estas especies, como MegacalamJS princeps, 

Arietellus giesbrecllti y Euchaeta tonm hayan sido transportadas verticalmente hacia 

los estratos superficiales por el efecto de las aguas surgr.ntes de C.abo Catoche o de 

Progreso durante los períodos muestreados. A este respecto, Michel y Foyo (1976), 

en su estudio sobre el zooplancton del Mar Caribe, establecen que en zonas de 

surgencia del Mar Caribe, ciertas especies de copépodos propios de ¡¡guas profundus 

(v.gr. Mormonilla minor) han sido inusualmente recolectadas en las capas 

superficiales, justamente debido al efecto de transporte vertical provocado por la 

surgencia, lo cual los convierte en valiosos indicadores biológicos de este tipo de 

procesos. 

Las cinco especies restantes (Euchaeta bisinrwta, E. barbata, Er1cliirella 

pulclrra, Scottocalanus thomasi, Lubbockia aculeata), e incluso ejemplares de E. 

tonsa, que se encontraron en áreas lejanas de la zona de influencia de los 

afloramientos, pueden haber sido recolectadas en aguas superficiales por efecto de 

diversos factores de "stress" (cambios de salinidad o temperatura, falta de alimento 

dispon;ble), que de acuerdo a Schalk y Van der Spocl (1988), provocan que ciertos 

organismos meso o b;1tipelágicos crucen barreras ambientales, independientemente de 

los movimientos de las masas de agua. 

En síntesis, es posible afirmar que la ocurrencia anómala de las especies meso 

y batipclágicas M. princeps, A. giesbreclrti y E. tonsa en los estratos superficiales del 
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área de Cabo Catoche y Danco de Campeche, podrfa estar asociada con los procesos 

de afloramiento característicos de tales zonas, considerándose a 1:stas especies como 

posibles mdicadores biológicos de estos procesos durante los periodos analizados. El 

hallazgo de M. prúrceps frente al litoral central del estado de Quintana Roo podrfa 

estar asociado con el efecto de afloramieratos que se han descrito en varias zonas del 

Mar Caribe Occidental (Caimán, Danco Mosquito, etc.) (Margalef, 1971). La 

presencia de E. totJSa, en algunas localidades lejos de la zona de afloramiento se ha 

explicado en el párrafo anterior. De esta manera, las nguns surgentes o fenómenos 

asociados con las especies de aguas profundas contribuyen en cierta medida a 

enriquecer la fauna copcpodológica de las áreas muestreadas, al incorporar elementos 

propios de aguas profundas a la zona cpipelágica (0-200 m). 

Por otro lado, se registraron especies que habitan temporalmente aguas 

profundas y que efectúan extensas migraciones verticales como por ejemplo: 

Euca/anus e/ongatus, E. sewe/1~ Gaidíus tenuispúrus, Gaetanus miles, G. minar, G. 

krupp~ Euchirella bitumida, Amal/othrix gracilis, llaloptiltiS fertilis, Lucicmia ova lis, 

y Euaugaptilus laticeps (Gricc, 19G3¡ Owre y Foyo, 1967¡ Park, 1975b; Deevey y 

Brooks, 1977¡ Djomberg, 1981 ¡ Gardner y Szabo, 1982). Aunque son especies propias 

de aguas profundas, sus migrucioncs en la columna de agua son tan amplias que no 

se pueden asociar con el movimiento ascendente de masas de agua. 

Flcminger (1956), al estudiar la fauna copepodológica del Golfo de 

México, reconoció varias "facies" en relación con la distribución de ciertas especies 

que habitan las nguns costeras, nerfticas u oceánicas. Los lfmites entre estas facies no 

son muy definidos y este autor indica que puede existir una variable intergradación 

entre las facies propuestas. Es necesario destacar q¡¡e en dicho estudio, el autor 

incluye exclusivuai!ente copépodos calanoides; en el presente trabajo se pretende 

ampliar este aspecto hacia uno más de los Subórdenes, Cyclopoida. 

Este autor propone 5 grupos; el primero es el de la facie estrictamente 

oceánica, en la que incluye ¡¡ las especies distribufdas básicamente en la pruvincia 

193 

• 



oceánica. J . .as snlinidatks superficiales relacionadas con esta facic se cn~ucntmn 

ubicadas dentro del intervalo 36.200 - 36.700 o/oo; en c•Janto a las temperaturas, el 

intervalo es <.k 24.4 oc a 25.7 oc. Seiiala además que estas especies ocasionalmente 

pueden encontrarse también en aguas nerfticas. En este grupo incluye a Nt!ocalanus 

robustior, Candacia pachydactyla, Centropages violaceus, Eucalanus sewclli, 

Euclzaeta marina, Lucicutia jlavi::omi1·, Pontellina plwnata, Rhincalanus comutus y 

Swlecithrix danae. En el <.aso de Mecynocera clausi e Jscluwcalam~.r plwnulosus, 

indica que sus datos son limitados como para incluirlas definitivamente en estu 

categoría. 

Al analizar la distribución horizontal de las especies registradas en este trabajo 

se observa Jo siguiente: en el caso d~: N. rubusrior, los datos no son suficientes para 

definir su categoría dentro del esquema de facies referido. C. pachydactyla, aunque 

aparece en ambas zonas (nerftica y oceánica), tiende a ser más frr.cuente en la zona 

oceánica. L1 distribución de C. violaceus no puede definirse como oceánica ya que 

es más frecuente en aguas nerfticas. R. comurus, al igual que E. marinrJ y S. danac, 

aparecen tanto en zonas nerfticas como en oceánicas. /,ucicmia flavicomis y 

Pontellina pluma/a son las dos únicas especies cuya distribución coincide con lo 

propuesto por Fleminger (1956) pura esta facic. Las temperaturas registradas en la 

zona oceánica del área estudiada abarcan un intervalo aproximado de 24 a 29°C, y 

In salinidad va de 36.5 a 37.5 o/oo. Las diferencias entre estos valores y los obtenidos 

por Fleminger ( 1956), podrían atribuirse a variaciones hidrológicas interanualcs. 

Los datos obtenidos en este trabajo, apoyan la inclusión preliminar de M. 

claiLI'Í dentro de esta facie oceánica ya que su frecuencia fue mayor en esta zona. Por 

otra parte, la evidencia acumulada en este estudio continúa siendo insuficiente para 

definir de manera clara la categoría correspondiente para /. plumulosus, ya que solo 

se registró en una estuc.ión ncrftica y durante una campaña. 

L1 segunda facie, denominada de "plataforma oceánica" (sic.), es propia de 

aquéllas especies que aunque aparecen también en la provincia oceánica, son 
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numéricamente mús abundantes en las por..:iuncs externas de las platafmmas. Dentro 

de esta facic, Flcmingcr ( 1956 ), incluye a Ca/ocalmws pavo, Candacia Clllli!, 

Pt~raca/anus aculéa 1!!'', C/ausocalanu.\' fiuuú.l.l', U!lllinula vulgaris y, con datos más 

limitados, al pontélido La!Jidoccm acutifron:;. A Temor a s:yli[era y a T. wrbinata las 

considera como casos especiales, ya que su distribución en el Golfo no corresponde 

completamente a esta facie, y considera además que con datos adicionales podrfan ser 

inclufdas en la tercera categoría, la de las especies neríticas. El comportamiento 

distribucional observado para las especies de esta segunda facie durante el periodo 

estudiado, l~oincide exclusivamente en los casos dt: C. pavo, y Undinula vulgaris. C. 

curta resulta más frecue.'l(e en zona~ nerfticas, y para C. fi¡rcatus y L. acutifrons, los 

datos obtenidos en este trabajo son insuficientes para definir su ubicación. Fleminger 

(IQ56) no define las temperaturas o salinidaues asociadas a esta facie. En el área de 

estudio las temperaturas superficiales en las zonas extemas de la plataforma 

continental varfan de 24 a 26°C, y las saliilidades de 36.2 a 37.0 o/oo. 

Se observtS que, Er1claaeta marina, una especie que Fleminger (1956) había 

inclufdo en la facie oceánica y que Bowman (1971) considera oceánica en la :r.ona 

oriental de Florida, se registró con elevadas dcnsidadl~S en algunas estaciones de la 

zona limítrofe entre la plataforma y la región oceánica, comportándose durante el 

período estudiado de manera más afín a esta facie. Es evidente que se requerirán más 

estudios sobre el patrón de di~tribuci6n de esta especie en distintas épocas del año 

para ratificar su ubicación en la facie <X:.;;~nica, o proponer otra. Adicionalmente, y 

con base en bs datos distribucionalcs uportados en este c:tudio y en el concepto de 

intergradación entre las facies, se propone la inclusión de otro calanoidc dentro de 

esta facie: Eucluzeta media. 

Por lo que se rcliere a Temora sty/i[era, los resultados obtenidos era este 

trabajo, apoyan su inclusión en la categoría de las especies nerfticas, ya que es 

precisamente en aguas de plataforma donde se observaron sus mayores densidades. 

En el caso de T. turbina/a los datos obtenidos son limitados e insuficientes para 
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definir su ubicación en este esquema distriÍltH.·ional. 

El tercer grupo es el •k las c!;pccies de platafonna o ncríticas y engloba a 

aqu~llas especies que se presentan con elevadas densidades en aguas de plataforma 

y que no aparecen o lo hacen de manera l'Spm:ídica en la zona oceánica. Incluye aquí 

a especies como fl4calwws pilc:atus, E. aas.1·us Ccntropagcs ¡•clijic>Jtus y Acartia 

dcuwc. flemingcr (1956) no menciopa las car:•cterísticas hidrológicas asociadas a esta 

facie. En las úreas de estudio, las zonas neríticas pre5cntaron temperaturas que 

variaron de 24 a 27 oc y salinidades de 36.2 a 37.1 o/oo. 

Durante el período muestreado, la distribución observada para Eucalanus 

pilcatus y Ccntropagcs vdijicatus, comcidc con et.ta camctcrización m:rítica. En el 

caw de E. crassus, S1: observa ci(~rta tcttdencia a ser más abundante y frecuente en 

aguas de plataforma, apareciendo ocasiOnalmente en la zona oceánica; sin embargo 

los datos obtenidos en este trabajo son aún insuficientes para apoyar su ubicación 

dentro de esta facie. Awrtia danae ocupó más lücalidadcs oceánicas que nerfticas, y 

no ~e registró durante la tercer campai'ia, que prácticamente ocupa la plataforma de 

Yucatán, que es una cxt-:nsu zona wmcra. Esto coincide con lo mencionado por 

Dowman (1971) y (Xlr UjümíJerg (191:!1) quienes atribuyen una distribución 

típicamente oceánica a esta especie en el Oc~ano Atlántico. 

Otras especies que presentaron una distribución de afinidad nerítica, aunq;e 

con datos limitados fueron: Ponte/la mimocerami, LaMdocem aestiva y el ciclopoide 

Sapphirina opalilla. 

El cuarto grupo está caracterizado por especies con afinidad a las lagunas 

costeras, (nerftico-rostero) y a salinidaucs merwres de 35.7 o/oo; fleminger (195h) 

incluye sólo a especies templadas que son dominantes en la porción más septentrional 

del Golfo úe México, entre Texas y Florida, o~ .110 Acartia IOIISll, Pamcalwws 

cmssirostris y Centropages lwma/lls. Durante este trabajo, y como ya se ha 

mencionaúo al abordar la caracterización tropical del área de estudio, estas especies 

no fueron registradas. 
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En relación con la quinta facic, dcrmminada ''cstur.rina", se encuentran 

incluidos géneros y c~pccies típicamente eurihalinos como Acm·tia florülana, A. 

li/ljcborghi, Tort.mus düuzwlatus, Eurytcmora spp y Pscudodilzptomus coronatus. 

Este autor menciona qul~ sus d:•tos para esta facie son insuficientes, ya que pwccden 

de muestreos que omiten :\reas estuarinas, y por ello, su lista se b·~~·' en los 

antecedentes de la litemtura, que más tarde se ven confirmados por oatos adicion•¡les 

de autores como Gonzálcz y Bowman 0965) y Djocnbcrg (1971). 

La red de muestreo cubierta dumntc las campañas aquí tratadas, tampoco 

incluyó estuarios, y no se obseJVÓ ninguna ~le las especies ubicadas en esta facic en 

las colecciones analizadas. 

En conclusión, resulta evidente que la caracterización zoogecgráflca ód Golfo 

de México con base en las facies propuestas por Fleminger (1')56), es apropiada para 

abordar los ::!;pcctos m(\s generales de la distribución de los copépod(.,~ pelágicos que 

habitan las aguas del Golfo. Los resultados de este trahajo incluyr.n varias es~cics 

cuyos patrones distríbucionalcs observados coinciden mn c.lguno de los gru¡x>s 

establecidos ¡x>r Flemingcr (1956). Además, se propone incorporar a este esquema 

los calannides Mecynocera c:lausi en la facic oceánica, Euclaaeta media en la facic 

plataforma-oceánica, y a Tcmora stylifera, Ponte/la mimocerami, LaiJidoccra aestiva, 

y al ciclopoide Sapplririna opalina en la fade ncrítica. La división biótica establecida 

por este autor continúa siendo vigente. Sin embargo, es necesario destac:ar que, de 

acuerdo con lo afirmado por este autor, y con los resultados obtenidos en este trabajo, 

no se observa una clara separación entre cada una de las facies, sino por el contrario, 

existe una notable intergradación entre ellas. 

Otro autor, Bjürnbcrg (1971), propone un conjunto de 3 grupos para 

caracterizar fntegramcnte la fauna copcpodológica tanto del Golfo de México como 

la del Mar Caribe. 

El primer grupo, que denomina "llCl~ánico", está r·~lacionado con aguas 

oceánicas de elevadas salinidadcs y temperaturas por arriba de los 20 •e, e incluye 
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a especieS como Ncocalanlll' 8mc1ils, Undirw/,¡ vulc:aris, Rhincal<l!WS comwus, 

C¡/ocalanus J1ili'O, Clausocalanus jw wtlis, P,ll"acalanus a culea/liS, Tcmor:1 stylifera, 

Euchacta marina y Cet1tropa,~;;cs fiacatll.\' (1•clijiratlL~) 

u1s resultados obtenidos c11 C!,tC trabajo, así como otros realizados en el área 

de estudio (Flcmingcr, 1956; A¡juayo-Savii16n, 1965; C1mpos, 1980), no coinciden 

con lo propuesto por Bjornhcrg ( 1971) ya que la distribución de esas especies en la 

zona muestreada no está relacionada exclusivamente con la provincia oceánica, como 

'~s el caso de Paracalanus acu/catus y Undinula vulgaris. Estas especies, de acuerdo 

con Fleminger (1956) y Gonz:ílcz y Bowman (1965), aparecen en aguas oceánicas, 

pero se encuentr.m t.unbién en regiones ncrítica~ •JI! plataforma. Temora stylifcra y 

Ccntropagcs I'Clijictltus, son especies con amplia distribución en h zona nerítica, en 

el Golfo de México y e! Mar Caribe mexicano, aunque la segunda no se registró en . 

t'st¡¡ última región. 

La segunda agrupación de Bjürnherg (1971) corresponde a rspccics que son 

propia!' de aguas costeras y de manglar, con sa!inidades ( + de 38.5 o/oo) y 

t.-mpcraturas notablemente mayores a las de la zona oceánica. Está caracterizada por 

especirs como Acartia danae, Euterpina acutifrons. Oithona nana, Paracalanus 

crassirostris y Temora IIITIJinata. Es importante destacar que las redes de estaciones 

cubiertas durante las camp:uias aquf tratadas, no incluyeron las partes someras de la 

plataforma, ni las zonas de manglar. Sin embargo, Acartia danae, como ya se 

mencionó, presentó una notable tendencia oceánica en las áreas de estudio durante los 

periodos muestreados, aunque Flemingcr (1956) la incluye como propia de 

plataforma. Oitlwna nana se registró en muy pocas localidades y los datos resultan 

insuficientes para dilucidar su afinidad distribucional. E. acllti[rons y P. crassirostris, 

que no fueron registradas durante este trabajo, son componentes comunes en las zonas 

costeras y de aguas protegidas (González y Bowman, 1965). 

El tercer gmpo caracteriza aguas costeras de baja salinidad y temperaturas muy 

variables. Las especies representativas que propone Bjürnbcrg (1971) para este grupo 
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son: Acartia lonsa, A. spinata, Paracahuws crassirostris (que ya había sido incluída 

en el grupo anterior), Calanopia americana, Ltlbidocera acsti1•a y L. scotti. Acartia 

tonsa no se observó en las colecciones analizadas, sin embargo, es una especie 

dominante en aguas asociadas a bgunas .::ostcras en l:.s costas de Texas y Florida 

(Fleminger, 1956). A. spúwlu, C. amaiwnu y L. swtii son especies que han sido 

registradas comunmente en aguas protegidas del Caribe, como en Bahía 

Fosforescente, Puerto Rico (Gonz:ílcz y Bowman, 1965) y en aguas de la Bahía de 

la Ascención, México (Suárez, 1990). De esl41S tres especies, solo se registró en este 

trabajo a C. americana, apareciendo únicamente en la plataforma de Yucatán. 

Considerando los antecedentes en la literatura, es posible afirmar que este grupo en 

particular, resulta apropiado para definir algunos elementos comunes en aguas costera:; 

protegidas tanto del Golfo de México comG del Mar Gtribe. 

En relación al esquema distlibucional propuesto por Bji:imbcrg (1971), es 

posible afumar que resulta en ..:ier1o modo más aplicable a la composición faunfstica 

de las líneas costeras más internas, y de aguas protegidas del Golfo de México y del 

Mar Caribe. Aparentemente, y de acuerdo con los resultados del presente trabajo, es 

de menor alcance que el d~ Fleminger (1956) para describir las tr.ndencins en la 

distribución de los copépodos en las zonas oceánicas y ncríticas del Golfo de México. 

Los antecedentes recopilados, as{ como los resultados obtenidos, indican que 

aunque existe una evidente influencia de la fauna copcpodológica proveniente del Mar 

Caribe Occidental en las áreas de estudio, las condiciones y caractedsticas 

oceanográficas particulares del Golfo parecen ser las que determinan su distribución 

en esta área. 

De las 150 especies determinadas en este trabajo, 24 de ellas, incluyendo 

calanoidcs y ciclopoides (Tabla 6), .no han sido previamente registradas en aguas del 

Golfo de México, y podrlan ser consideradas como nuevos registros zoogeográficos 

en dichas áreas. Sin embargo, es necesario revisar detalladamente cada caso, lo cual 
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será objeto de un análisis posterior con la consiguiente revisión de los ejemplares 

depo:;itados en diversas colecciones de referencia. 

Es evidente que se requieren estudios que cubran el Golfo de México en su 

totalidad y en series de tiempo prolongadas para así estar en posibilidad de determinar 

y describir con mayor exactitud los procesos estacionales de caracter biológico y/o 

hidrológico que modifican la composición, distribución y abundancia de la fauna de 

copépodos y determinar con mayor claridad su papel dentro del ambiente pelágico. 
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Tnbln 1,, Abundoncin Totnl ten M ind./ 1000 m3¡ de las cs¡~•cic> 
con n1.wor dcnsido1d en los e roceros antn Izados. 

----··----------------
Esp<cle J SBOO 1 OIPIX6603 PROIBEIII TOTAL 

-----------
~lJt~ ll!"' ll.'l!:!l!1 71 60 455 202 

NonHQ<.l!l,§ntJS .!!!.in2.r 8]~ 274 1153 754 

Vnq!ny\g yu\gerl~ 1432 j76 959 922 

l\lu.LII!J!!!! $ . .\.!lffift.\Jil! 8] ,. 76 173 

~11M .Qli~QW$ 6'23 549 1888 2llll7 
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e 1 tY1•><' n \.Jm.!2 mtlli!ill 457 94 195 249 

[11$h11llt ~ ~53 76 274 7.0~ 
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lli.Lttlihr.l.ll l!!lnM 307 162 199 223 

l.$m!2!:! llY.llli.!:J 2178 250 2787 1738 

f.l!l.!wl!l!ll! aWom! ne l ! 1 240 126 625 330 

~ llf.!l.tlL!.t 205 118 437 253 

tf .lJ!l2l2!l 1!1!!1 r ! e e na 153 1535 563 

~Jt[l tet!IVI 6312 1~81 2764 



t&hlo 5. fr<'CUOI~<:Io de 1• npecl .. .-.giotr..-. .., 1001 ttu:enJ8 
"'""' hlodüio ( (n)l i>Üioiiti'O di! wt¡,¡;l..,...). 

üpocl• J511601 IIPIX1161ll PilO 111( 111 
(n) (n) (n) 
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Tabla 6. Especies considl'rndas corno posibll's nuevos registros para el Golfo 

de México. 

Undirwla darwinii 

Megacalanus princeps 

Haloptilus acutifrons 

ll fertilis 

H. 11mcrorraflls 

Scoltocalanus thomasi 

Loplwthrix frontalis 

L. latipes 

Amallothrix gracilis. 

Lucicutia magna 

Arietellus giesbrechti 

Acartia bem111densis 

lfeterostylites longicomis 

lfemirhabdus /atus 

Euclraeta awttJ 

Scottocalarws australis 

S. helenae 

Augaptilus longicamlaws 

A. megalurus 

Erwugaptilus filigems 

E.hecticus 

E. laticeps 

Phyllopus bidentatus 

Oithona frigida 
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ADRKviATURAS 

Cab .................. Porción cefálica 

Ros .................. Rostro 

Ant.l ................ Primera antena ó anténula 

Ant.2 ................ Segunda antena o antena birrámea 

Mand ................ Mandibula 

Mxpl.. ............... Primer maxilipedo o maxila 

Mxp2 ................. Segundo maxilipedo 

Tor. 1·5 ............ Segmentos torácicos 1-5 

P.1·5 ................. Patas torácicas 1·5 

Segm. Gen ........... Segmento Genital 

Abd. 1·4 ............ Segmentos abdominales 

Segm. An ........... Segmento anal 
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~----------------. no.4 
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Fig. A. Morfología y Segmentación de un copépodo calanoide en vista 
ventral. 
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·------,SEG. GfNIT. 

Fig. B. Segmentaci6n de un copépodo cyclopoide en vista dorsal. 
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+---------------0 TOR.J 
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__ _,TOR.6 
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L--=:.....tt--------· ---------, A ID· 2 
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IH-·----- ______ -------,fURC,II. 

Fig. c. Segmentación de un cop6poda harpacticoidc en vista dorsal. 
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bp. 1 

•"P. 

Fig. D. Estructura de algunos apéndices importantes dentro de la sistemática 

de los cupépudos. a) Pata torácica; b) Antena 2; e) ~axila; 

d) Maxilfpedo 2, (bp) Dasipodito, (enp.) endopodüo, 

(e::p/ c:wpodito. 
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Fig. 2. Provincias geol6gicas del Golfo de México (A.~toine. 1972). 
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Fig. 3. Corrientes oceánicas superficiales en el Golfo de México durante junio. 
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Fig. 6A. Estaciones de muestreo del crucero J$8601. 
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Fig. 7A . Temperatura superficial durante el crucero "JS 8601". 
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Fig. 7B • Temperatura (a SOm) durante el crucero"JS 8601" 
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Fig. 7C. Salinidad superficial durante el crucero "JS 8601". 
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f g.l59.a)Stlnn_tl_!l. tenuicornis, hembra adulta; b)P5; <:)H!!gmento8 d!Atnles "" Al; 

d)_Na!'.D .. o_cal_!lnU'!_ minor.:, hembra adulta; e)macho adulto; f)P5 hl!mbra. 
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F1g.l60. a)Undlnula darwinii_, hembra adulta; b)P5¡ c)Neocalanus gracilis, hembra 

adulta¡ d)nbdomen,viata lateral¡ e) P5 
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Fig.l6l.n)~eocalanus robust!or, hembra adulta¡ b)abdomen, vista lateral¡ c)P5 de 

macho adulto; d)Undinula vulgaris, hembra adulta; e)P2; f) P5 de macho 

adulto. 
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Fig.lli2. llaloptilus longicornis. a) hembra adulta, vista dorsal¡ b)PS 

gnatal¡ d) detalle del lóbulo gnatal¡ e) macho, PS derecha. 

e )lóbulo 
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Fig.l63, a)I:ucalanus sewelli, hembra adulta; b)macho adulto; c)abdomen hembra, 

vista ventral; d)E. crassus, hembra adulta; e)roatro, vista ventral; 

f)E. mucronatus, hembra adulta; g)macho adulto; h)rostro, vista lateral; 

i)PS macho adulto. 
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Hg.t6<, a)Eucalanus elongatus, hembra adulta; b)rostro, vista ventral; c)mandfbu

la; d)E. pileatus, macho adulto; e)heobra adulta; f) mandíbula, hembra; 

~¡ PS macho adulto,• 

• • 



b 

a 

e 

g 

Fig.l65. a)Eucalanus monnchus, hembra adulta; b)rostro, vista lateral; c)rn.acho 

adulto; d)l'S; e)Rhincalanus cornutus, hembra adulta; f)PS; g)R. na~':l_t~1!.· 

hembra adulta;abdomen, vista lateral. 



Flg. l6á.a)Pa~~lanus aculeatus, hembra adulta, vista lateral¡ b)segmentos termi

nales del abdomen, vista dorsal¡ c)P5; d)Calocalanus pavo, hembra adulta¡ 

e)PS; f)Ischnocalanus plumulosus, hembra adulta; g)PS. 
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Fig.l67. n)Mecynocera clausi, hembra adulta; b)Pl; c)P5; d)Cl¡¡uaocalnnus .arc.ui

SQI_nis, macho aduho; e)PS m<~cho; ()hembra adulta, vista lateral; g)PS. 
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f'ig .16!!. a )C lausoca lanus furca tus, hembra adulta; b) P S; e )abdomen macho adulto, 

vista dorsal; d)Euaetideus giesbrechti, hembra adulta; e)rostro, vista 

dorsal; f)roatro, vista latct'al; g)Gaidiuo ~~~inu'!• hembra adulta; 

h)rostro, vista lateral; i)maxilípedo 2. 
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Flg. 169a)Gactanus kruppU, hembra adulta; b)viota lateral; c)P5 macho adulto; 

d)G. L·::.Jr, hembra adulta; e)vista lateral; f)abdomcn, vista lateral; 

r,}G. mi_!_~!?.• hembra adulta, vista lateral 
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Fig. 170 a)Euchirella amoena, hembra adulta¡ b)abdomen, vista dorsal¡ c)basipodito 

1 de P4¡ d)E. bitumid2.• hem~.1ra adulta¡ e)abdornen, vista dorsal¡ f)rostru, 

vista lateral¡ g)E. messinensls, hembra adulta¡ h)abdomen, vista dorsal¡ 

i)PS macho adulto, 



a 

d 

o 

Fig. 171A)Euchirella pulchra, hembra adulta; b)abdomen, vista la~"ml; el rostro, 

vista lateral; d) E. ~rat~, hembra adulta; e)abdomen, vista ventral; 

f)abdo~en, vista lateral; g)rostro, vista lateral; h)detalle del basipodi

to P'•. 

• 
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Fig. 172 a)Euchirella venusta, hembra adulta; b)abdomen, vista lateral; c)PS macho 

adulto; d)E. splendens, hembra adulta; e)abdomen, vista lateral; f)abdomcn, 

vista domal. 
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Flg.l73. a)Undeucha~ta m.1jor, hembra adulta¡ b)abdomen, vista lateral¡ c)rostro, 

vista lateral¡ d)U. plumo~, hembra adulta¡ e)abdomen, vista lateral¡ 

f)rostro, vista lateral. 
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Fig.[74.a)Eucl~ acut~, hembra adulta; b)rostro, vista lateral; c)abdomen, vis

ta ventral; d)l'5 macho adulto; e)L barbat;~, macho adulto; f)PS macho; 

g)<.!etalle 1'5 macho; h)E. !'_~inua~:_, hl!mbra adulta; i)rostro, vista lateral; 

j)abdomen, vista lateral. 
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Fig.175.a)Euchaeta media, hembra adulta; b)abdomcn, vista dorsal¡ c)rostro, vista 

l:ttaral; d)E. marinq_, hembra adulla¡ e)rostro, viata lateral; f)PS macho 

adulto. 
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Fig. 176 a)Euchaeta malayenois_, hembra adulta; b)rostro, vista lateral; c)abdomen, 

vista lateral; d)E. pubera, hembra adulta; e)abdomen, vista lateral; 

f)E. ~nosa, hembra adulta; g)rostro, vista lateral. 

• 
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Fig.l77 .a)Euchaeta spinosa, PS macho adulto; b)E, tonsa, hembra adult•l, vista la

teral¡ c)rostro, vista lateral; d)PS macho adulto; e)Phacnna spinifcr~, 

macho adulto; f)PS macho adulto. 

, 



e 

Fig. 178 a)Xanthocalunus agilis, hembra adulta; b)PS; c)rostro, vista ventral; 

d)Scolecithrix dunae_, hembra .Jdulta; e)abdomen, vista lateral; f) S. 

bradyi, hembra adulta; g)I'S macho adulto, rama izq.; h)PS macho adulto, 

rama derecha. 
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Fig. 179 a)Scolecithricelln tenuiserrata, hembra adulta; b)rostro macho adulto, 

vista lateral; c)PS, 111acho adulto; d)Scottocalanus australis, hembra 

adulta; e)nbdomen, vista lateral¡ f)S. helenae, hembra adulta; g)rostro, 

vista ventral; h)P5 hembra; i)S. australis, rostro hembra, vi!>ta ventral¡ 

j)PS hembra. 
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• • h 

r!g.l80.a)Scottocalanus persecans, hembra adulta; b)vista lateral; c)PS; d)ros

tro, vista ventral; e)rostro de macho, vista ventral; f)S. securifrons, 

hembra adulta; g)abdomen, vista lateral; h)rostro, vista ventral; 1)~5. 
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Fig.IBI.a)_!icott_oculanus._ _!:~l_<l_n;-:_1~!· hembra adulta; b) macho udulto; c)P5 nmdw; 

d)I'S hembra; e)Lopho_!.hriK frontuli~, ~cmbra adulta, vistt lateral; f)vl_s_ 

ta dorsal; g)rostro, vista lateral; h)PS. 
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Fig. 182. a) Loohothrix latlceps, hembra adulta, vi>~LH lateral; b)roatro, vista ven

tral; c)P5; d)Amallothrix gr'!Ellill, hembra adulta; c)maKil!pedo 1; ()l''i; 

g)~_\1 'ilY!JJS.J.i!, hembra adulta; h)abdomcn, vista doroul; i)detallc de 

1'5; j)T. i_urb_i_n;~~!'.· hembra adulta. 
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ng. 183 u )Pleuronwmma ubdominalis, hcmbrn adulta; b)detalle de los 2 primeros seg

mentos de la anténulil; c)PS; d)ahdnm<~n del macho, vinta dorsal; e)¡>, gra

cilis, hembra adulta; f)PS; g)PS t"'" l,o adulto; h}cndopodito de la P2. 



f 

Fig. 184 a)PleuroDlllmma piaeki, hembra adulta¡ b)P5¡ c)P. xiphiaa, hembra adulta; 

d)P5 macho adulto¡ e)rostro hembra, vista lateral¡ f)E_~~ea .velif_i_

catus, hembra adulta¡ ¡¡)sl,cci6n proximal de la anténula derecha del m<l

cho adulto¡ h)abdomen hembra, vista dorsal. 

1 
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~·ig .16:;. n )<&llt.i:212.Q~ll ...'LJ.Qlaccus, hembra adulta¡ b) furcas caudales y segmento ge

nital, visto ventral¡ c)abdomen, vista lateral¡ d)I'S macho adulto¡ 

e)Lucicutia clal~si,macho adulto¡ f)I'S hembra; g)L, fla_vico_r!l.~• hembra 

adulta¡ h)rn.:1cho adulto. 
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Fig.l86.u)Lucicutia magna, hembra adu~ta; b)!'S macho adulto; c)Lucic.,tia ovalis, 

hembra adulta; d)abdomen hembra, vista lateral; c)llcterorhabdus ~illigcr, 

hembra adulta; ()rostro, vista lateral; g)macho adulto, 

1 
1 

1 

1 
1 



b 

(~ 

¡ 

l'ig.l87. a)lleterorhabdua spinifrons, hembra adulta; b)rostro, vista lateral; 

e )porclon cefálica, vista dorsal; d)llt:;:terostyl ites longf roruis, hen•hra 

adulta, vista latero!¡ e)abdomen, vista lateral; f)l6bulo gnatal de la 

mandíbula; g)maxil!pcdo 2; h)llemirhabdus lntus, hembra adulta; i)PS. 
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Fig. 188 a)llaloptilus acutifrons, hembra adulta, vista lateral; b) vista dorsal; 

c)rostro, vista ventral; d)rostro, vista lateral; e)ll. fertilis, macho 

adulto; f)PS macho adulto; g)16bulo gnatal de la mandíbula; h)hembra 

adulta. 
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Fig. 139 a)Haloptilus ~.!_latus, hembra adulta; b)rostro, vista lateral; c)l6b~ 

lo gnatal de la mandíbula; J)ll. ~~~· hembra adulta; e)rostro, vista 

lateral; f) lóbulo gnatal de la mandíbula; g)ll. oxyccphalus, hembra adul 

ta; h)rostro, vista lateral; i)l6bulo gnatal de la mandíbula. 
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Fig.l90.a)llaloptilus spiniceps, hembra adulta¡ b)rostro, vista lateral¡ c)lóbulo 

gnatal de la mandíbula; d)Augaptilus longicaudatus, hembra adulta; e)PS; 

f)abdomen, vista ventral; g)A. megalurus, hembra adulta¡ h)rostro, vista 

lateral; i) PS. 



a 

Fig, 191. a) Euaugaptilus filigcrus, hembra adulta. vista dorsal; b) vista late

ral; e) anténula derecha ;d) maxilípedo l; e) Pata V, 

• 
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Fig. 192. u) !u~~aptilus filigerus,l6bulo interno de la maxila ; b) abdomen, 

vista ventral; e) rostro, vista ventral; d) segmento anal y furcas, 

vista dorsal. 
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Fig. 193. a)Euaugaptilus hecticus, macho adultv; b)l6bulo gnatal y palpo mandibular, 

de hembra adulta; c)abdomen, vista ventral, hembra adulta; d)P5 hembra; 

e) E. laticeps, hembra adulta; f)abdomen del macho, vista ventral; g)l6-

bulo gnatal de la mandíbula; h)rostro de la hembra, vista lateral; i)max.!_ 

lípedo 1, hembra. 
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Fig.l94, a)Centraugaptilus rattrpyi, h7mbra adulta; b)rostro, vista ventral; c)max.!_ 

!{pedo 2; d)hembra adulta, vista lateral; e)Phyllopus bidentatus, hembra 

adulta; f)PS hembra; g)PS macho. 
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Fig.l94 A.Arietellus giesbrechti. a) hembra adulta vista dorsal; 

b) vista lateral; e) anténula derecha, segmentos proximales; 

d) maxilípcdo I; e) abdomen, vista dorsal; f) P4; g) PI; h) 1'2. 
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Fig.l9S.a)Can,lncia h.i¡¡.lnna•a, hembra adulta; b)abdomen, vista ventr.1l; c)I'S; 

d)abdomen macho, vista dorsal; e)abdomen macho, vista lateral; f)C. curta, 

macho adulto; g)abdomen hembra, vista lateral; h)P5 hembra; i)nbdomen n,a

cho, vista lateral; j)C, longim.ma, hembra adulta; k)1'5; !)abdomen macho. 
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Fig.l96 a)Cnndacin pachydactyll!, macho adulto¡ b)detalle del segmento genital; 

c)I'S hembra adulta¡ d)nbdomen hembra, vista. ventral; u)abdomen hembra, 

vista lateral; f)C. l'_i!e.llelongtrn.ln~, hembra adulta; g)macho adulto¡ h)Jc

talle del segmento genital del macho; !)abdomen h<>mbra, vista lateral¡ 

j)PS hembra; k)l''j macho. 
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Fig.l97 a)Candacia varicans, hembra adulta¡ b)PS¡ c)detalle PS¡ d)último segmento 

torácico d~l macho¡ e)Paracandacia blspinosa, hembra adulta¡ f)PS¡ g)abd~ 

men hembra, vista ventral¡ h)PS macho¡ i)P. simplex, hembra adulta¡ .J)PS. 
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Fig.l98 a)CnlnJ!9pin americana, hembra adulta; b)macho adulto; c)P5 hembra; 

d)Pontella atlantica, hembra adulta; e)PS; f)macho adulto; g)l'5 madto 

adulto; h)l6bulo gnatal de la mand!bula de una hembra. 
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Flg. 199. Pontellu mimocerami, a)macho adulto; b) P5¡ c)hembra P5; d) P. spinip~! 

hembra adulta; e)rostro, vista lateral; f)P. securifer, hembra, rostrc 

vista lateral; g)P5 ; h)abdomen, vista dorsal; i) P5 macho adulto. 
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Fig. 200a)LabJdo~ acutifronH, hembra adulta¡ b)PS macho¡ c)PS hembra¡ 

d)L. aestivn, hembra adulta¡ e.)PS macho; f)L. neti_!, hcmbru adulta; 

g)PS hembra; h)PS quelnda del macho, 
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Fig.20l. a)Pontellopsis perspicax, hembra adulta; b)macho adulto; c)detalle de la 

porci6n cefálica en vista dorsal; d)abdomen del macho, vista dorsal; 

e)P. regalis, macho adulto; f)PS de la hembra; g)abdomen hembra, vista 

rfnrqal; h)P. villosa, hembra adulta; i)PS; j)PS macho. 
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F1g.202, a)l'ontellina plumatn, hembra adulta; b)rostro, viuta lateral; c)l'5; 

d)Acnr~ ~anae, hembra adulta; e)segmento proximal de la nntl!nula; f)!'). 
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Fi&•20J.Acnrtia negligens, a) hembra, viJita dorsal; L) 1'5; e) macl1" 1'.5; J) Ho~

calanus princeps, hembra adulta; o) P5. 
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Flg.20I•.a)Acartia bermuden~io, hembra ad•üta¡ b)l'S¡ c)Oithona !.!:_igida var. 

poeud~frigida, hembra ot\ulta; d)roYtro, visto lateral; e)exopodito 

de Pl¡ f)Oithonn .~l!!.Uera, hembra adulta; g)rostro, vista lateral; 

h)O. ~· hembra atlultn¡ 1) rootro, vista lateral. 
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Fig. 205 a)Olthona _!"nbuata, hembra adulta¡ b)roatro, vluta alternl¡ c)segmentoa 

terminaleu del eKopodltu de ¡•lq d)O, aeti1t"r_!l_, hembra adultn¡ e)ruatro, 

visto dorsal¡ [)rostro, vista lateral¡ g)I'Z. 
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Fig. 206 a)Onc~ ~ifcra, hembra adulta¡ b)ohdomcn, vista doroal; c)maxil!pe<lo 

2; d)llb!\omcn macho, vista doranl; e)O. media.! dosal, macho adulto; 

[)abdomen hembL·a, vista dorsal¡ g)maxiUpedo 2 de 111 hembra; h)hcmbta 

adulta. 
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Fig. 207 a)On~ ~.2.1!.':!.!• hembra adulta; b)antena 2; c)PS; d)maxllípcdo 2; 

e)O, mcditerrancn, hembra udultn; f)abdomcn hembra, vista dl'rsal; 

g)maxilrpedo 2¡ h)O. ~r_!l!!.':.!!.• abdomen hembra, vista dorsal; i)maxil fpl!<io 

2. 
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Fig. 208 a)Oncaea_ ~~st~, hembra adultq b)maxil{pcdo 2¡ c)P4¡ <I)Lul>~'?_ckia 

aculeata, hembra adulta¡ e)abdomen, vista dorsal¡ f)abdomen, vista la~ 

teral; g)dctalle del segmento anul y furcas, 



b 

d 
a 

/ 

f 

g 

h 1 

Fig. 209 .a)Lubbockia squi llim.1na, macho adulto; b)detallc del segmento anal; 

c)mmdl!peclo 2, hembra adulta; d)P5 hembra; e)Pachos punctatum, hembra 

adulta; f) macho adulto; g)~l_i_!:_~~ ¡}ll!IUBta, hembra adulta; h)segmcn

tos terminales de la anténula del macl1o; i)furca caudal, hembra adulta. 
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Fig.210.a)~irina metallina, hembra adulta; b)segmento terminal de la antena 

2; c)anténula del macho; d)endopodito de la P2 del macho; e)S. nigromacu

lata,hembra adulta; f)antena 2; g)antena 2 macho; h)S. opalina, macho; 

i) hembra adulta. 
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Fig.211. a)Sapphirina ovatolnnccolata, hCLlbra adulta; b)segmentos terminales de 

la antena 2¡ c)antcna 2 del macho¡ d)macho adulto; e)S. otellata, macho 

adulto; f)antena 2 del rn.1cho¡ ¡;)antena 2 de la hembra; h)furca caudal 

de la hembra. 
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Fig.212. a)Copilia mirabilis, hembra adult"; b)P4¡ c)antena 2¡ d)maxilípedo 2 

del macho; c)Corycaeus catus, hembra adulta¡ f)macho adulto. 
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Fig. 213 a)Copilia quadrata, hembra .;dulta; b)abdomen hembra, vista ventral; 

c)macl:o adulto; d)max..iU:pedo 2 del macho; c)C. vitrea, hembra adulta; 

f)antena 2¡ g)maxil!pcdo 2 del macho. 
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Hg.zL4.a)Corycaeus clautli, hembra adulta¡ b)m;1cho adulto¡ c)abdomen de la hem

bra, vista lateral¡ d)antena 2 del macho; c)C, flaccu_ll.• mncho adulto¡ 

f)ht>mbra ar!ulta ¡ g)abdomen hembra, vista later¡¡l. 
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Fig.215. a)Corycaeus lautus, h~mbra adulta¡ b)macho adultc, vista lateral; 

e) antena 2 de la hembra; d) antena 2 del macho; e)C •. latuf!• hembra 

adulta; f)macho adulto; g)antena 2 del macho. 
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Fig.216.a)Corycaeus speciosus, hembra adulta; b)macho adulto¡ c)antena 2 de 

la hembra¡ d) antena 2 del macho¡ e)C. typicus, macho adulto¡ f)hem

bra adulta¡ g)antena 2 de la hembra. 
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Fig.217. a)~~ula carinata .• hembra adulta¡ b)l', gracilis, hembra adtolta¡ 

c)macho adulto¡ d)F. rootráta, hembra adulta¡ e)macho adulto¡ f)ante

na 2 de la hembra¡ g)P4 hembra. 
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Fig, 21Ba)Aegisthus,mucronatus, hembra adoJlta; b)PI hembra¡ c)PS hembra¡ 

d)rostro, vista lateral; e)~lytemnestra scutellata,hembra adulta; f)PS; 

g)PS del macho; h)Hicrosetella rosea, hembra adulta¡ i)PS hembra; 

j)Macrosetella gt·acills, macho adulto, vista lateral; I<)PS hembra¡ 1)1'5 

del macho. 
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