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En el presente estudio se analiza la variación estacional, la 

diversidad biológica y la distribución de los ostr6.codos 

bentónicos, de la zona de plataformas de extracción petrolera en 

el sur del Golfo de México, y la influencia que tienen sobre ellos 

los parámetros ambientales de salinidad, temperatura, profundidad, 

materia orgánica y tipo de sedimento. Además de conocer la 

probabilidad de ser utilizados como indicadores del deterioro 

ambiental, causado par los procesos de exploración y explotación 

petrolero.. 

se analizan un total do 84 muestras de sedimentos 

superficiales, correspondientes a dos épocas del arlo: IHCA I y 

DINAMO I (época do secas), e IMCA II y DINAMO II (época de 

lluvias), identificándose un total de 13,165 organismos para ambas 

épocas, correspondientes a 94 especies. 

se estudian las similitudes y/o diferencias poblacionales en 

las diferentes épocas del año, mediante los índices de 

Shannon-Wiener, Simpson y Equltabilidad, encontrándose mayor 

diversidad de las poblaciones en época de lluvias, causado por un 

aumento en el número de especies tolerantes a bajos salinidades. 
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Sin embargo el análisis de factores no detectó diferencias en 

la estructura de la población de los ostrácodos en las diferentes 

épocas de muestreo, presentándose asociaciones con mezcla de 

estaciones de ambas épocas de año. 

Al analizar la distribución de la fauna de ostrácodos por el 

análisis de factores, se revela la presencia de tres asociaciones 

que responden principalmente al gradiente bntimótrico, y no parece 

influir la época del año en que se colectaron las muestras. La 

distribución batimétrica es también predominante sobre otros 

factores tales como: tipo de sedimento, salinidad, temperatura o 

a la presencia do hidrocarburos en el área de estudio. Dichas 

asociaciones son: 

1.- La asociación Cytherello yermiliononsis-Loxoconcho IU2J'3l.l!!.s.i

Paracytheroma sp., distribuida en la plataforma interna a 

profundidades menores de 60n. 

2.- La asoCiación Kr.ithI1 dominante en la plataforma externa a 

profundidades mayores de lOOm, y 

J.- La asociación Echinocythereis representativa de la platatorma 

media. 
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Se analizan la.e poblaciones de ostr4codos de las estaciones 

con presencia de hidrocarburos y en ausencia de ellos, aoatr4ndose 

en las primeras un increment.o en el} mlmero de organismos totales. 

Esto pr'obablemente so debe a la presencia de mayores valores en el 

contenido de materia org6nica, producto de las actividades 

antropogénicas en la zona de plataformas. 

El análisis de las diferencias morfológicas y poblacionales 

tales como: tamaño de los organismos, relación adultos-juveniles, 

relación hembras-machos, engrosamientos de las valvas o 

adelgazamientos de las mismas, no reveló diferencias gn la 

ostracofauna presento en las estaciones con presencia y ausencia 

de hidrocarburos. 

Estos resul todos parecen indicar que los hidrocarburos no 

afectan de manera visible a las poblaciones de ostrácodoe en el 

área de estudio; esto puede deberse a que las concentraciones de 

los mismos en el lirea son mínimas como para moclificar su morfología 

y estructura poblacional. 
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:IllTRODUCC:ION 

El mar representa una gran fuente de recursos renovables como 

lo son toda la gran diversidad de organismos que habitan en él y 

no renovables como ciertos minerales y el petróleo. El uso de 

dichos recursos naturales es una de las principales riquezas para 

la economia nacional, par lo que la investigación en las ciencias 

del mar representa una do las tareas nacionales prioritarias, para 

el ordenamiento ambiental y empleo racional de los recursos 

nacionales de la Zona Económica Exclusiva (ZEE). 

Dentro de los maros que conforman la ZEE de México, resalta la 

región del Golfo de México, do particular importancia por su 

potencial pesquero, puertos turisticos y por ser una de las zonas 

d~ exploración y explotación petrolera más desarrolladas dol país. 

El acelerado crecimiento de las zonas costeras, desdo el punto 

de vista urbano, industrial, agrícola, portuario y en especial la 

explotación masiva del petróleo, pesca comercial y transportación 

marítima, son factores determinantes en la interacción con el 

ambiente marino. 

La contaminación en las zonas costeras del Golfo de México, es 

poco conocida. Se carece de información suficiente para evaluar, 

controlar y manejar los derrames masivos de hidrocarburos y 

sustancias tóxicas transportadas por los ríos. 
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A lo largo del margen litoral del Golfo de México se encuentran 

áreas influenciadas en mayor o menor grado por los sistemas 

fluviales, que descargan en el área. Los rios aportan gran cantidad 

de sedimentos terrígenos y materia orgánica en general, que alteran 

las condiciones tanto alllbientales como sedimentológicas, en las 

zonas donde desembocan. 

En la época de lluvias se da una mayor mezcla de las aguas y 

sedimentos de río con la de las cuencas oceánicas en donde drena, 

se propician ciertos cambios en las condiciones ambientales como 

lo son: un mayor contenido de materia orgánica, decremento de la 

salinidad y cambios sedimentológicos que van a influir en el 

establecimiento de la fauna bentónica existente. Además de la 

intrOducción de a.qua y sedimer1tos de río, también se transportan 

contaminantes y desechos urbanos que de alquna rorma afectan a las 

comunidades presentes, por lo que se tienen efectos importantes 

sobre la fauna local que no han sido estudiado con detallo. 

Existen ciertos grupos de organismos; como los ostrdcodos y 

foraminíferos que son altamente ausceptiblea a variaciones tísicas, 

químicas y geológicas, por lo que es muy probable que tambidn lo 

sean a las variaciones introducidas por contaminantes de desecho 

industrial e hidrocarburos. 
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Este aspecto ha sido explorado en la ~ltima década: y algunos 

estudios han sido enfocados hacia determinar el efecto que 

diferentes contaminantes causan nobrc las poblaciones de ostrácodos 

y foraminiferos bentónicos. 

Casey, R., 1981a; 19Blb; Casey .et A..l., 1980; Locklin y Maddocks, 

1982)1 estudiaron la respuesta del microbentos a la presencia de 

hidrocarburos, sin embargo, la información obtenida hasta la fecha 

no es conclusiva y ninguno de dichos estudios ha sido realizado en 

aguas mexicanas. Desafortunadamente no hay muchos estudios 

relacionados con el tema y no se han determinado conclusiones al 

respecto que permitan comprender los efectos de la contaminación 

marina y la respuesta del microbentos hacia ella. 

Aunque no so ha estudiado la respuesta ecológica de ostrácodos 

a derrames de hidrocarburos naturales o inducidos por el hombre, 

si se ha determinado su sensibilidad a dosechos orgánicos l'3 

industriales. nosenfeld y Ortal (1982) encontraron que los 

ostrácodos son buenos indicadores de contaminación do aguas, y 

cambios espaciales en la calidad de la mis1!1a determinando una 

relación inversa entre la diversidad y la densidad de estos 

organismos y la demanda bioquimica del nivel de oxigeno. 
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Dadas las condiciones de desarrollo del país, el manejo 

adecuado y el mejor conocimiento de los recursos marinos son 

necesarios en la actualidad para que nos perm.i tan efectuar 

evaluaciones que ser4n base para su ópti•o aprovechamiento: lo 

anterior debe efectuarse considerando la preservación del ambiente 

marino. 

La i•vv~~o:irne~a del estudio do los ostrdcodos como indicadores 

ambientales, ha quedado plenamente demostrada, ya que habitan 

pr~cticamente todo tipo de ambientes acuáticos, y son 

exere.we1 ....... - .... 1ce sensibles a factores tales como: salinidad, 

temperatura, sustrato, profundidad, nutrientes, oxígeno disuelto, 

etc. respondiendo a esto con ciertas modificaciones morfológicas 

y estructurales tales como: tuberculos fenotípicos, engrosamientos 

o adelgazamientos del caparazón, aumento o disminución de talla, 

que están principalmente rela.cion3dos con cambios 

a.mbionte.les.(Barker, 1963: Bpld, 1971: Pokorny, 1978; Krutak y 

Ricklcs, 1978: Korkhoven, 1980). 

Por lo anterior, es de suma importancia el conocimiento de la 

ostracofauna que toraa parte de la tracción biológica de los 

sedimentos marinos, por ser valiosos indicadores ambientales. 

El presento estudio forma parte del subproyocto do 

aicropaleontoloqia, de dos estudios multidisciplinarios, del 

Instituto de Ciencias del Mar y Lianoloqía en la zona de 

platatoraa.s de extracción petrolera del •ur del COlto de "'xico. 
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1.- Determinación del impacto ambiental provocado por las 

actividades de extracción petrolera en la sonda de campeche, 

a través de estudios Biológicos, Geoquiaicos y 

sedimentológ'icos", denominado IMCA, y 

2.- Dinámica Oceánica y su relación con el deterioro ambiental en 

la zona sur del Golfo de México", denominado DINAMO. 

Como se mencionó anteriornente, los microfósiles son valiosos 

indicadores ambientales y potencialmente deben responder a los 

cambios introducidos en su medio, resultado de contaminación 

antropogénica y por conslquiente, ser indicadores de la misma. 

En el presente trabajo se plantean los siquientes objetivos: 

l) conocer e identificar la microfauna de ostr4codos, as! como su 

variación estacional en la zona do plataformas de extracción 

petrolera en la porción sur del Golfo do México. 

2) InterprStar los patrones de distribución de las 

comunidades do ostrácodos bentónicos, a través de alqunos rasgos 

oceanoqr4ficos. 

3) Evaluar y contribuir al mejor conocimiento de los ostr4codos 

bentónicos como indicadores del deterioro ambiental, 

causados por la influencia antropoq~nica y los procesos de 

exploración y explotación petrolera. 
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En México la investigación sobre los ostrácodos se inicia en 

el año de 1858, con un trabajo de Rio de la Loza y craveri en el 

que se citan dos fonuas del genero ~· saussure (1858), 

describe de material proveniente do Veracruz, el primer ostrácodo 

mexicano: c.nu:i.5. (Clamidoteco) azteca. Ehrenberg (1869) estudiando 

muestras de pozos artesianos, describe ejemplares de ~ 

~. así como las especieD descritos por Rio de lo Loza y 

craveri. Furtos ( 1936) analiza la fauna de ostrácodos de los 

cenotes de Yucatán y alrededores. 

Sandberg (1966) publica la descripción de una especie nueva: 

Cyprideis bim.cinni de la Laguna de Tamiahua. En este misrao año 

Morales (1966), establece la distribución y la ecología, en lo 

Laguna de Términos, campeche, de 39 especies pe:rtenccientos a 22 

gáneros, haciendo mención a 5 nuevas especies. En el año de 1967, 

Hulings, lleva a cabo una revisión do los podocopidos y 

platicopidos marinos recientes del Golfo de México. 

En el Golro do México Hckenzie (1971) softala la presencia de 

una especia nueva de Pnrndpxostoma a la que le aslgna el nombre de 

e. QCgueqnati. Dentro de la misma 4rea, Krutak (1971,1974); analiza 

la influencia da los factores ambientales en la distribución y 

abundancia de los orqanismos, do la Laguna de Kandinqa, Veracruz. 
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Kruta.k (1982), (Krutak y Ricklea, 1978 y 1979) analizan lns 

especies dominantes de 33 muestras colectadas en los arrecifes de 

Veracruz y Anton Lizardo, indicando la presencia de dos biofacies 

y determinando que las diferencias en la diversidad son mínimas y 

que no reflejan las características ambientales observadas. 

Palacios-Fest ( 1975), contribuye al conocimiento de la 

superfamilia Bairdiacea en el Mar caribe, resaltando la influencia 

de factores ambientales en la distribución de as tos organismos. 

Bold, (1977), trata aspectos Robre la distribución geográfica de 

los ostrácodos en el Golfo de México y el Mar Caribe, mencionando 

los conjuntos característicos de dichas áreas geográficas. Deevey, 

il.t. o..l._(1977) deGcriben una nueva especie de Haplocyprididae en el 

Golfo de México y caribe. 

Dos ccpecies del genero Hayonnrdia son descritas para el Caribe 

mexicano por Palaclos-Fest y Gio-Argaez (1979). 

PalacioS-Pest il..t o.l ( 1983) dan una lista faun!stica de los 

ostrácodos de Quintana Roo y Yucatán; as! como su distribución en 

lns provincias zoogeográficns dol drea, encontrando que pertenecen 

a la zona do transición definida por van den Bold. 
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Existen otras contribuciones que están relacionadas con la 

zonación batimétrica, evaluación de parámetros oceanogrl!f icos y 

sedimentológicos que controlan los cambios biogeográf icos de los 

ostrácod.os en el sur del Golfo de México. Machain-Castillo (1989) 

elabora un estudio general de los ostrácodos de Veracruz y Tabasco, 

México. 

Hnchain-Castillo~ .e.t. Al (1990) llevan a cabo un eatudio de los 

ostrácodos de la plataforJllll terrigena del sur del Golfo de Hdxico 

caracterizando tres asociaciones faunisticas distribuidas en 

cinturones batimétricos paralelos a la costa. 

En 1990 Machain-cnstillo y Gio-Argáez hacen una comparación 

raunistlca de los ostrácodos presentes en la Laguna de Términos y 

las costas adyacentes de la Bahia de Campeche, encontrando 

conjuntos: un conjunto de plataforma media externa y cuatro 

conjuntos en la plataforma interna. La distribución de estas 

asociaciones indica que los ostrácodos en ésta zona manifiestan una 

clara diferencio entre la zona terrigena con influencia fluvial al 

oeste y la zona de características marinas md.s estable y de 

sedimentos carbonatados hacia el este. 
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Gl!llERALrWWBS SOBRB LA BrOLOG:U. y llCOUlG:U. DI!: OS'l'RACODOS 

Debido a que los ostr4codos son el objeto del presente trabajo, 

cabe mencionar nlqunos aspectos importantes sobre la biologia y 

ecología de los mismos. 

Los ostr4codos son crust4ceos microscópicos comprimidos 

lateralmente, su característica mas conspicua os su caparazón 

bivalvo calcificado, las valvas se encuentran unidas en la región 

dorsal del cuerpo blando por un ligamento y en algunos casos por 

una charnela.. Le mayoría de los ostr4codos tienen una longitud 

entre O.J y O.Jo mm, aunque alqunas foraas de aqua dulce llegan a 

medir desde 0 .. 27 mm a 7.30 Dllll y algunas formas planctónicas hasta 

JOmm. Son organismos t'JUª viven en todos los all\bientes acuáticos 

actuales: marinos, salobres y dulceacutcolas, encontrándose hasta 

pro!undldados de JBOOm. En el registro fósil los ostrd.codos se 

encuentran desda el Cd.mbrico temprano hasta el Reciente (Braeier, 

1981; Pokorny, 1978). 

l!S'1'RUCTl'.IR DI!: SU CUBRPO. 

El cuerpo de los ostrdcodos qeneralmente ae divide en una parto 

anterior,(la cabeza 6 reqidn cetdlica) y una parte posterior 

(torax). Su 110rfoloqla representativa y estructura de la pared do 

un oatrdcodo típico aa presenta en la Fiq.1. 
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••"• 1t1•ll1• crl•• 

e .. ,.. 
htC•01 ... , • 

.41fC,' ¡-__ 11:~~:: c .. 1ul• 1111, 

1rft •• , ...... 

,., •• hlflh•d• 

Ptr••1u••l1d•Ull•I 

l"IG.1. A) MORPOLOGIA REPRESENTATIVA DE OH OS'l'RACODO KYODOCOPIDO 
Cypridina norvegic:a BADU>, llEllllRA. B) HOllEKCLATORA DEL PLrl!CUB 
Y ESTROCTORA DB LA PARED DB OH OSTRACODO TIPICO (Toa!ldo de KBSLIHG, 
1961) 
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su cuerpo est4 cubierto por un rigido exoesqueleto quitinoso. 

Poseen siete pares de apéndices Wsicamente birram.eos, de los 

cuales cuatro se encuentran en la región cef4lica: dos pares de 

antenas, un par de mandíbulas y uno de aaxilas, con función 

sensorial y 11.liaenticia principalmente: y tres pares de apéndices 

tor~cicos, cuya función principal es la locomoción. 

La parte posterior del torax finaliza en dos ramas terminadas 

en una turca. Entre los ostrácodos Recientes, solo un qrupo 

presenta un par de ojos laterales, y otros usualmente un ojo medio 

o "nauplio" en la parte anterod.orsal (Brasier, 1981, Pokorny, 

1978). 

El caparazón de los ostrácodos es generalmente ovalado o 

arriñonado y de o.2mm a JOmm de lonqitud en promedio. Las valvas 

tienen una doble epidermis,que cubre el cuerpo del animal excepto 

la división entre la cabeza y torax. La lamela exterior de lits 

valvas está cubierta con una cuticula quitinosa y perforada por 

canales de poros, los cuales, pero no aiempre, terminan en setas 

sensoriales. (Fiq. 1). 

La superficie de las valvas estA surcada por complejas 

estructuras como perforaciones, tubérculos, espinas, dentículos etc. 
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La valva derecha e izquierda no son estrictamente simótricas, la 

valva derecha es usualmente a4a larga que la izquierda. Ambas se 

ancuentran unidas a lo larqo del margen dorsal por un ligamento y 

en la mayoria de los organismos por una charnela, la cual puede 

estar constituida por dientes, fosetas, puentes y/o 

surcos.(Pokorny, 1978) 

Muchos de los ostrácodos son pigmentados. El color depende de 

la pigmentación de la lamela de la val va, de los glóbulos que 

revisten las valvas, del contenido intestinal y algunas veces de 

algas que cubren sus cuerpos. El color es raramente uniforme. 

(Brasier, 1981) 

ORKA!IERTACIOlffiS 

La superficie exterior de las valvas do los ostrácodos, puedo 

ser lisa u ornamentada. La ornamentación es definida como el total 

de las elevaciones y depresiones en la superficie externa de las 

valvas calé4reas. PUeden ser primarias, que se reflejan en el 

interior de las valvas, estas pueden ser plieques, tubérculos o una 

ala. Las ornamentaciones secundarias son aquellas que solo se 

observan en la superficie de las valvas, pudiendo sor de varios 

tipos, tales como: reticulaciones, puentes, espinas, tubt1rculos, 

pdstulas, quillas, dent1culos, etc. 
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Dichas ornamentaciones van a caracterizar a los orqanisaos, ya 

qUe se ha observado que en roraa auy qeneral los que presentan 

valvas muy ornamentadas son de aguas marino-someras, mientras que 

las testas lisas, de aquaa dulces o aarino-protundas. Los 

tubérculos aparecen en mayor mlmero a medida que aumenta la 

concentración de salinidad. Los puentes van a presentarse en 

relación con el carbonato de calcio existente, ya que conforme 

aumenta óste, se engrosan los puentes. 

En general entre más cantidad de carbonato de calcio haya en 

el ambiente, mayor ornamentación tendrán las val vas de los 

ostrácodos (Pokorny, 1978). 

En las val vas de ostrácodos bien preservadas so observan 

pequeñas muescas sobre la superficie interior, las cuales 

constituyen las impresiones ausculares de los m~sculos que operan 

a ciertos apándices; estos m~sculos dejan huella on el sitio de 

unión con el caparazón calcáreo al morir el organismo. 

De acuerdo a su posición, puodon sor centrales y dorsales. 

Dentro de las centrales se encuentran las do los a\lsculos 

abductores, mandibulares y frontales; mientras que las improaioneo 

ausculares dorsales son aquellas que se encuentran en la parte 

superior de la valva. 
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Por medio del patrón que presentan éstas impresiones, 

principalmente la de los wnlsculos abductores, ee pueden 

caracterizar los organismos a nivel de familia y en algunos casos 

hasta nivel genérico, de ahí su importancia.(Pokorny, 1978). 

DillORPISllO SEXUAL 

Los ostr6.codos exhiben dimorfismo sexual no solo en sus 

caracteres sexuales primarios (órganos copulatorios), sino tambián 

en sus características secundarias como en sus valvas, ojos y 

limbos. Algunas especies mueatro.n un dimorfis•o muy marcado, ya que 

no solo ocurre en la forma y tamaño del caparazón, sino también en 

el tamaño y forma de las ornamentaciones, en los patrones de lo.a 

impresiones musculares y alln en su conportamiento y habltat. El 

dimorfismo del tamaño y forma de las valvas parece estar o.socio.do 

a diferentes actividades (habilidad do natación, apareamiento y/o 

crianza). 

Las valvas son usualmente, pero no siempre más largas en los 

machos bentónicos (Abe, 1983; Kaesler, 1987), son máa co.lcificadaB 

en algunos machos, y las hembras tienen un alarqamiento en la parte 

posterodorsal para la crianza. 

El dimorfismo sexual en los ostr4codos también es expresado en 

la estructura de algunos apéndices de loa anchos y hembras. 

17 



Muchos machoa tienen apéndices nodificados como ganchos para 

fijarse a la hembra. También hay dimorfismo en cuanto a la 

natación; es mas largo el protopodito y exopodito de la segunda 

antena de los machos (Fenwick, 1984: Korin, 1986; Cohen, 1989; 

Cohen and Horln, 1990). 

Presentan dimorfismo en cuanto a sus caractor.isticas 

sensoriales para detectar a la hembra y para funciones de 

bioluminisccncia (Kornicker, 1981; Cohen, 1987, 1969: Cohon and 

Horin 1986, 1990). 

RKPRODUCCIOH Y CRECIKJ:BHTO 

La mayoría de ostrácodos se reproducen sexualmente, sin embargo 

ln partenogénesis ha sido reportada en algunas formas de agua dulce 

(Podocopidos), probablemente todos los Darwinuloidea, algunos 

cypridoidea, y dos especies de cytheroidea (Horne, 1983; Hartens, 

1985; Hckenzie and Moronl, 1986). 

Loa datos do longevidad y ciclos reproductivos han sido 

reportados para una gran variedad de especies: Elgfspnin bA.l.t.ikA, 

Hetorocythoreie AllKuJ1~, Hirschmannin llrJJ.Ua, cytherois 

.ti.aJuu:i, ~ graminicgla, entre otras (Ferguson, 1944: 

Theinaen, 1966; Semenova, 1980; Horne, 1983). Los huevos de las 

hembras se dividen, con un desarrollo en bld.stula, y una forma 

secundaria en (orma de saco embrionario. 
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Si después de este estado las condiciones no son favorables 

(disminución on la temperatura o desecación) el desarrollo cesa y 

entran en periodo de latencia. Bajo condiciones favorables, el 

desarrollo prosique apareciendo una larva, llamada nauplio: la 

larva crece por ecdisis, es decir muda la testa cuando su tamaño 

no le es suficiente y secreta uno nuevo. (Brasier, 1981). 

La duración del desarrollo larval, requiere de 1 mes en los de 

agua dulce y en algunos marinos de varias semanas hasta cerca de 

tres af!;os (Pokorny, 1976). La variación en la duración del 

desarrollo y el \11 timo tamaño han sido relacionados a factores 

ambientales, particularmente la temperatura, la salinidad y el 

habitat (Kurata, 1962; Thoisen, 1966; Haqerman, 1968; Hartens, 

1985; Hartens 1lt al., 1985; Latifa, 1987: Kamiya,1988). 

ALIHmn'ACIOM 

Muchos de los ostrácodos son filtradores, consumen detritus u 

organion.os vivos (diatomeas, bacterias, protistas y pequeñas larvas 

de poliquetos). Algunos comen detritos de tejido animal y vegetal, 

mientras que otros son linnivoros, se aliaentan do sedimento 

(Pokorny, 1981). Los ostr4codos marinos remueven las particulos 

ali•enticias con las •axilas y apándices tor4cicoe produciendo 

corrientes, alqunos tienen una dieta carnívora alimentándose de 

copepodoa, quat0<Jt1atoa, isópodos y anf!podoa (Braaier, 1981) 
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RABITAT 

Los ostr4codos son organismos acu6ticos encontrándose en agua 

dulce, salobre, hipersalobre y marina. Un n~mero comparativamente 

alto de ostrácod.os marinos viven en ambientes pelágicos. Algunos 

viven en aguas superficiales, otros están distribuidos a través de 

la columna de agua. La mayor1a de las especies son bentónicas y su 

distribución está controlada en gran parte por factores físicos, 

qu!micos, biológicos y sedimentológicos. (Brasler, 1981). 

FACTORES l\HBIENTALES 

La distribución de los ostrácodos está controlada en gran parte 

por factores tanto bióticos, como abióticos, tales como el 

sustrato, salinidad, temperatura, profundidad, luz, oxigeno 

disuelto, carbonato de calcio, etc. A continuación se exponen 

algunos de ellos. 

SUSTRA'l'O 

La naturaleza del sustrato tiene un efecto importante en la 

composición de las comunidades de estos organismos. Los organismos 

bentónicos viven sobre el tondo o sobre plantas y animales vivos, 

las especies que habitan en el sedimento, viven sobre y/o dentro 

del sustrato.(Braaior, 1981). 
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La composición de la comunidad de ostrAcodOs, asi como su 

densidad, es fuertemente dependiente del tipo de sedimentar as1 

sedimentos gruesos(arenas u oolitae), soportan solamente una 

población pequeña, mientras que las arenas lodosas y sedimentos 

pel1ticos, generalmente tienen una gran y diversa ostracofauna. 

(Gio-Arg6ez, 1982). 

Se ha observado que el tamaño, forma y escultura de los 

ostr4codos bentónicos refleja la estabilidad, tamaño del poro y 

tamaño del sustrato, en el cual, ellos viven.(Brasier, 1981). Por 

ejemplo las especies que viven en sustraton de grano fino tienden 

a tener superficies ventrales aplanadas con proyecciones como alas 

(cytberoptergn), quillas y espinas laterales.(Brnsier, 1981). 

LOS ostrácodos que habitan sedimentos de grano grueso 

comunmente tienen gruesas estructuras 

reticulacioncs, espinas robustas y 

como 

aetas 

costillas, 

sensoriales 

(ouodracythere). Los que viven en los instersticios de arena, 

tienden a se pequeños, lisos y robustos (~). (Pokorny, 

1978). 

King y Kornicker (1970: l.n: Cronin, 1996) mencionan que los 

sedimentos de qrano grueso, aparte de contener poca cantidad de 

aateria orgd.nlca, presentan problemas aecd.nicoa para la 

preservación de los caparazones produciendo abrasión y r011.pimianto 

de loe •isao11. 
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SALINIDAD 

La salinidad es un factor fundamental en la distribución de los 

ostrilcodos al ser decisiva su influencia en la fisiología del 

organismo, por lo que las variaciones en la salinidad generalmente 

representan límites de distribución naturales. 

Estos organismos habitan aguas tanto dulces como salobres y 

marinas, presentando conjuntos taxonómicos distintos para cada una 

de ellas. Las especies que se encuentran cerca de la costa 

frecuentemente son eurihalinas, algunas capaces de soportar 

condiciones marinas normales a oll"gohalinas, ya que hay oscilación 

do salinidades causada por las corrientes fluviales y aguas de 

lluvia. 

En aguas salobres de lagunas, estuarios, etc. se encuentran 

asociaciones de especias curlhalino.s y do especies típicamente 

salobres. En las comunidades salobres se encuentra poca diversidad 

debido a sU inestabilidad (Brasier, 1981). 

La presencia de dichos grupos permite el reconociDiento de la 

salinidad del cuerpo de agua donde se encuentran, por lo que son 

eficientes herramientas para el estudio de paleosallnldades. 

(Pokorny, 1978). 
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'1'BllPERA'l'llRA 

La temperatura es uno de los !actores más importantes para 

determinar la composición de la fauna de ostr6codos en cuerpos de 

aqua dulce. Huchas especies son euritermales, mientras que otras 

soportan estrechos rangos de temperatura (estenotcrmales). 

(Brasier, 1981). 

En los ostrácodoa marinos, los cambios de temperatura eon 

reflejados en la distribución geográfica do espec.ieG estenotermas, 

la variación latitudinal y vertical de la temperatura afecta la 

velocidad del metabolismo y la alimentación, además puode controlar 

la estación de apareamiento, la tempero.tura puede afectar la 

proporción del sexo y on algunas formas de aqua dulce incide en la 

pa.rtenogónesis.(PUri, 1960: Brasier, 1981). 

PROFUHDIDAD 

La. profundidad controla la variación do algunos factores 

ecoló<¡icos importantes como la densidad del o.qua y presión 

hidrostática que se incrementan directaJaente con la profundidad. 

La luz se reduce al incrementarse la profundidad, y 1os suatraton 

tienden a. sor mas tinos. (Brasier, 1981). La salinidad y los 

niveles de ox19eno var1an con la profundidad (Pokorny, 1~78). 
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Es dificil determinar la influencia de la profundidad como tal, 

o el de loa ractorea correlacionados con la profundidad, pero 

conforme se incrementa esta, la distribución de los ostrlicodos 

cambia de manera definitiva. 

En las aquas profundas en las que el sedimento tiende a ser de 

qrano fino, los organismos son de testas suaves, delgadas y 

frecuentemente transllll.!idas, con charnelas simplea y sin ojos, 

tales como: .Kr.1.t.Wl y Argilloecia, entre otros. (Pokorny op. cit.). 

En aguas someras donde el sustrato es grueso los organismos son de 

testas gruesas con tuborculos oculares y fuertemente ornamentadas, 

como es el caso de Qµodrncvthere '(Brasier, 1981). 
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A1tEA DB lllSTODIO 

La zona de estudio se encuentra en la porción sur del Golf o de 

México, sobre la platatoraa continental de la sonda de Caapeche. 

QUeda situada frente a las Laqunao de Carmen y Hachona en Tabasco, 

cubriendo la reqión de plataformas petroleras del sur del Golfo de 

México; entre las coordenadas 18'44'6" y 19°54'8" latitud norte y 

91°33•3" y 92.44'1" longitud oeste. (Fig.2). 

CARACTBR:ISTICAS DB LA CUBNCA 

El Golfo de México, tiene un área aproximada de dos millones 

de kiloaetros cuadrados, un volumen de agua de 20 millones de 

kilometros c\lbicos (Bialek, 1966) y su dimensión Este-Oeste es de 

alrededor de 1,600 km. En su parte occidental tiene una extensión 

Norte-sur de 1, 300 km y entre Yucatán y Florida aide 

aproximadamente 900 km. 

Su cuenca principal, con una profundidad promedio de 3000 

aetros se extiende C0110 un callejón sin salida desde Yucat6n, 

priaero hacia el Norte y Noroeste, luego hacia el Oeste y 

finalmente hacia el Sur. En el Sureste, a través del canal de 

Yucat!ln y sobro un Ullbral de 2000 aetroa de larc¡o, con una 

profundidad apro11daadu de 800 11etroa, aa coaunica con el Mar caribe 

y con el Atldntico a través del estrecho de Florida. 
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PIG.2. BS'l'ODIO ICA DEL ARBA DB LOCJ\LIZACXOll GllOGRAF 
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La cuenca usta rodeada por tres areas principales de plataforma 

continental, la de Florida al occidente, la de Texas-Louisiana al 

noroeste y la de Campeche, Yucat4n al sur. (Emilson, 1976). 

FISIOGRAPJ:A Y BATDIETRIA 

El Golfo de México presenta una gran variedad de 

caracteristicae fisiográficas, asociadas con su historia geológica, 

la que comprendo desde el Jurásico hasta el Reciente. 

De acuerdo con Martin y Bour.ta (1979), In: Poag (1981) el área 

de estudio se encuentra incluida dentro de la provincia fisográfica 

"Plataforma esto de Miáxico" formando parte do la plataforma do 

campeche al oeste y al Talud Continental de campeche al este 

(BoWlla, 1972). 

El Golfo de Hóxico, de manera general tiene una amplia 

plataforma continental, la cual representa más de un tercio do su 

6rea. Muestra su ~áxima ampitud frente a las costas occidentales 

de Florida y Yucat4n (216 Km) y la minima frente a los estados do 

Veracruz, Tabasco y Campeche ( JO - 55 K?D.), el bordo superficial 

del talud continental se localiza a una profundidad do 125 a 130 

•· (creager, 1958: Tchernia, 1980). (Pig.J). su rango de 

profundidad varia da 70 a 220 m con una pendiente promedio de 21 

(Creager, 1958). 
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PZG.3. PROVINCIAS FISZOGRAFICAS DEL GOLFO DB HBXICO. (Tomado de 
BOUKA, 1968). 
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En general el área sur del Gol to de México no presenta 

accidentes topográficos notables ya que su comportamiento muestra 

un gradiente continuo que va do 20 a 2000 brazas. (Uchupi, 1967). 

La topoqr~fia submarina es sencilla, pues las isobatas muestran un 

declive continental bastante regular. (Buoma, 1972; EDilson, 1976). 

(Fig.4). 

Sl<DIHENTOLOGJ'.A 

La zona sur del Golfo de México, se caracteriza por presentar 

dos grupos de sedimentos: sedimentos terrígenos, v ertidos 

principalmente por los ríos, a partir de la Laguna. de Términos, los 

sedimentos son arrastrados hacia la plataforma, en donde so produce 

una solectiva distribución do partículas y so forman franjas 

paralelas de arcillas-limosas y limos-arcillosos. (Poaq, 1901: 

Uchupi, 1967: Yañez-Correa, 1971). 

Pérez-Ramos, 1989: determinó fronte a la desembocadura del R!o 

coatzacoalcos en la campaña ASACO I, una franja arenosa de 10x30 

km a 15 km mar abierto, en dirección E-W. La ubicación de esta 

franja ocurro prncisamente en el área en qua la platuf orma tione 

un qradiente uniforme. V los carbonatadost que son resultado de la 

gran productividad orq4nica. (Yaftez-Correa, op.clt.). 
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l"J:G.4. BATDIETRIA DEL GOLFO DE MRXICO. (Blloado en la carta 1007 del 
Bervicio costero y gaod<laico de loa B.U. y el depto. do la 
universidad de Texas). Toaado de HOMLDfr 1970. 
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La transición de las provincias sedimentarias del Golfo de 

México, terrígena y carbonatada provoca diferencias ambientales 

evidentes, el contenido de materia orgánica es más abundante en ls 

zona limo-arcillosa, lo que tiene relación con la turbidez y 

transparencia de las aguas marino costeras y los niveles de 

producción primaria en la columna de agua. ( Yañez-Arancibia y 

Sánchez-Gil, 1983, 1988). La distribución de los sedimentos tipo 

y los limites relativos de las provincias sedimentarias torrigona 

y carbonatada del Golfo de México se muestran en la Fig.5. 

CLDIA 

El clima cntá constituido por varios factores muy importantes, 

tales como la temperatura superficial, la hÚJRedad relativa y la 

precipitación (Poag, 1981). En el área de estudio es de tipo Aro y 

Aw, cálido h\l.medo y subhúmedo respectivamente, con lluvias en 

verano (García, 1987). La precipitación anual es de 1100-2ooollllU 

siendo la mayor entre septiembre y octubre y la menor entre marzo 

y abril. La temperatui.·a promedio anual para la bahía de Campeche 

rebasa los 26ºC, registrandoso las te~peraturas más nltas durante 

ol verano (Villalobos y Zamora, 1975; Yañez-Arancibia y Sánchez

Gil, 1983), considerandoso de este modo tres épocas climáticas: 

1.- Lluvias de Junio a Octubre 

2.- Martes de Octubre a Febrero y 

3.- secas do Febrero o Mayo. 

31 



TIPOS DI! / 
SEDIMENTOS 

..... -·· ... 

~ARENA ~ARCILLA ~LIMO 

bJ10-so ~70-90 

PIG.~DISTRIBUCION DE LOS SEDIHEllTOS TIPO Y LOS LIMITES RELATIVOS 
DE LAS PROVINCIAS SEDIJIEHTAIUAS (TERRIGEHA Y CARBONATADA) DEL SUR 
DEL GOLFO DE HBXICO. ZONA A: ARCILLAS Y LIHOS TBRRIGEHOS, ZONA B: 
ARENAS CALCAR.RAS. SE HUESTRA LA DISTRXBUCION PORCENTUAL DE 
COllTEHl:DO DE CARBONATO DE CALCIO. (Tallado da Yallez-Arancibia y 
So.nchez-Gil, 1983) 
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RXDROLOGXA 

En el margen litoral do la zona de estudio se encuentra la 

desembocadura do varios rioa: !•portantes perteneciontes a la 

sección sur de la vertiente del Golfo. Los más importantes son el 

Río Grijalva, que drena casi 60,000 Km cuadrados a partir de la 

zona zaontaños8 de chiapas y Guatemala, y al Ria Uaumacinta que 

drena aproximadomente so,ooo Km cuadrados (Ynñez-correa, 1971). La 

influencia de ambos rios so deja sentir, en ocasiones, hasta el 

borde de la plataforma continental. 

Otros r!oa de imPortancia pa.ra la zona de estudio son el Río 

Papaloapan que se engrosa por el escurrimiento de las cuencas de 

los ríos Sto. Domingo, Tohuacan y Tomollín. 

El Río Coatzacoalcoa, recibe las aguas de la reglón 

septentrional del Istmo de Tehuantepac, en los oetados do Veracruz 

y oaxaca, y está forne.da por una red de numerosos ríos que 

descargan en él. 

Por ~ltimo, entro el R!o coatzacoalcoe y la Laquna dol car:aen, 

se encuentra el Río Tonal4, quo recoge agua de la reqiOn mds h\lmeda 

del declive del Golfo de Kó>c:ico, la más h\ln.eda del territorio 

nacional. El Rio Tonal~ desemboca en la barra de Tonal4, 

atravezando una importante zona petrolera. 
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ASPECTOS OCEAHOGRAFICOS 

Cl'.RCULACIOH 

El Golfo de México constituye un mar marginal cuasi-circular 

y prd.ctica.mene corrlido, con dos aberturas que lo comunican; una de 

ellas con el Mar Caribe a través del Canal de Yucatán y la otra con 

el Ocoano Atlántico mediante el estrecho de Florida. El Golfo de 

México es influenciado por masas de aire continental trio y seco, 

y a su vez éste influencia a las masas de aire que sa desplazan 

hacia el continente dándoles caracter1sticas marinas tropicales 

(Panofsky, 1956). 

El Golfo da México está carnterizado por tres sistemas de 

corrientes aupertlciales bien definidas ( Fiq.6): la corriente 

denominada "Corriente de Lazo" que se encuentra al este y que es 

formada por la corriente que entra por ol Canal do Yucatán y salo 

por el estrecho de Florida, un giro anticiclónico que se desprende 

de la Corriente de Lazo y que se desplaza hacia el oeste; y 

finalmente un conjunto de giros ciclónicos más pequeños localizados 

on el norte del Golfo, sobre la plataforma continental do Texns

Louisiana an la plataforma continental del noroeste de Florida y 

en el sur del Golfo do Móxico, en la Bahia de Campeche (Capurro, 

1972; Leipper, 1954; Vazquoz de la Cerda, 1977). 



PIG.6. DIS'l'IUBUCIOH GEHKRAI; DE LAS CORRU!Jl'l'ES SUPERFICIALES MAYORES 
EH EL GOLFO DE llXXICO (DA'l'OS DE HOWLill, 1971; EH POAG, 1981). LOS 
HUMEROS JUNTO A LAS PLl!CHAS IHDICA!f LA VEL'.lCIDAD PROKBDIO DB LAS 
CORRIBH'l'BS BR NUDOS. 

35 



El Banco de campeche es el limite oeste de la corriente de Lazo 

y el límite por el Este se encuentra a unos 37km de Cabo San 

Antonio, Cuba. Las velocidades aumentan desde 1.akm. por hora cerca 

de la costa Oriental de CUba por el canal de Yucatán,_ a más de 

9.2km por hora a una distancia de entre 37 y 55km al este de la 

península de Yucatán (Logan s::.t D..l., 1969). Las velocidades máximas 

se presentan durante los meses de julio, agosto y septiembre y las 

mínimas durante los meses do enero y febrero. (E:milson, 1976). 

Emilson (1976) encuentra que en el sur del Golfo de México la 

dirección intensidad de la circulación litoral cambia 

ostacionalnente. Es decir la dinámica de las aguas noriticas 

propias de la zona costera tropical, la fiai09rafia costera y las 

corrientes litorales, contribuyen a lo. complejidad ambiental y 

caracterizan hidrológicamente al Area presentándose variaciones 

estacionales. 

El patrón de corrientes a profundidades de soom, es similar al 

de las corrientes superficiales, excepto A lo largo de la costa do 

CUba donde el flujo se invierte al Sur y las velocidades se reducen 

hasta •enos do 1.Skll/h (Em.ilson, 1976). 
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En el sureste del Golfo de México, les vientos dominantl!s 

provienen del noroeste y sureste con intensidades promedio de 

l.4m/s durante febrero, aqosto y diciembre y máximos de l.7m/s en 

el mes de julio. De enero a junio los vientos proceden del este y 

sureste y de junio a diciembre dol noreste y este. Durante los 

meses invernales, el desplazamiento de masas de aire frio hacia el 

sur, qenora .fuertes vientos denominados nortea, con velocldndcs 

superiores de 20 nudos y con duración de l a 4 dias. (Gutierrez

Estrada, 1.977). 

Todos los años de noviembre a marzo se presentan de 15 a 20 

nortea que ocasionan trastornos en la zona costera y modifican los 

regímenes sedimentarios; en condiciones de tormenta, la zona de 

disturbio puede comprender la totalidad de la plataforma y alcanzar 

profundidades de 90 a lBOm (Gutierrez-Estrada, 1977). 

A todo lo largo de la costa del Golfo de México, desdo cabo 

Catochc en Quintana Roo hasta la costa sur de la península de 

Florida, ae presentan dos tipos de mareas, las diurnas y las mixtas 

(Secretaria de Harina, 1974). (Fig.7), distribuidas do la siguiente 

11anera: 
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FIG.7. DIFERE!rrES TIPOS DE MAREAS EN EL GOLFO DE lmXJ:CO (T"""do do 
Secretaria do Mn.rina, 1974). 

DJ:URllA 

MIXTA 
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Marea Diurna: Se presenta en dos zonas de la costa, desde Cabo 

ca.toche hasta el delta del R1o Bravo, y desde el delta del R1o 

Apalachicola (meridiano 91ª) oeste hasta la costa sur de la 

península do Florida. Presenta una pleamar y una baja mar en cada 

dia lunar (24 hrs. 54 min.). 

Marea Mixta: Se presenta al sur de la peninsula de Yucatán en 

el Mar Caribe, Isla de Cuba, plataforma continental occidental de 

Florida y plataforma de Texas-Louisiana. 

Se observan adem~a mareas meteorológicas causadas por nortes 

y tormentas tropicales, lo que oc8siona que el nivel llegue a ser 

varias veces mayor que el nivel predicho para las marcas 

(Secretarla de Harina, 1974). 
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llETODOLOGIA DZ CAMPO 

Las muestras super.riciales da sedimento que se analiza.ron en 

el presente trabajo fueron colectadas durante las campa~as 

oceanogrd..ficas I y II del proyecto "DETERHIHACION DEL IMPACTO 

AMBIENTAL PROVOCADO POR LAS ACTIVIDADES DE EXTRACCION PETROLERA A 

TRAVES DE ESTUDIOS BIOLOGICOS, QUIHICOS Y SEDIKENTOLOGICOS" 

"IMCA" y del proyecto "DINAMICA OCEANICA Y SU RELACION CON EL 

DETERIORO AMBIENTAL EH LA PORCION SUR DEL GOLFO DE HRXICO" "DINAMO" 

en sus fases I y II. Ambas a bordo del 8/0 JUSTO SIERRA del 

Instituto de Ciencias del Mar y Lim.nologia (ICHyL) de la UN.AH. 

Dichas muestras fueron colectadas por personal del laboratorio de 

Ecología de Foram!niferos y Kicropaleontologia. 

El material consta de 84 estaciones distribuidas a la largo do 

la porción sur del Golfo de México. (Figs. By 9). 

Las muestras superficiales se obtuvieron por medio de uno draga 

tipo "Smith Mcintyre", tomando 10 ce de sedimento superficial, 

mediante una nuclendor de 1 ce de did.motro, dicha fracción fue 

colocada en frascos de vidrio debidamente rotulados con el n~mero 

de estación, fecha y profundidad; seguida!Bente se fijaron con 

formol al 10\ y roaa de bonqala, neutralizando la acidez del pH con 

una pizca de Borato de Sodio, para evitar la disolución parcial o 

total de las testas. 
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FIG. 6 • DISTIUBOCION GEOGRAPICA DE LAS ESTACIONES DE ESTUDIO 
DURA!ITE LAS CAHPAllAS OCEANOGRAPICAS INCA I (EFOCA DE SECAS) R IHCA 
II (EPOCA DB LLUVIAS). 
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PIG. 9 • LOCALIZACION DE LAS ESTACIONES DE llUESTREO DURANTE 
LAS CAMPARAS OCI!ANOGRAFICAS DINAl!0-1(8-21 DE MARZO DE 1990) 
Y DINAM°'"'2(28 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 1990). 
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En cada una de las estaciones se efectuó la aedición de alqunos 

parámetros fisicoa como son: la presión, temperatura, salinidad y 

conductividad, por medio del C'rO, as! como la bati~etria del lugar 

por medio del ecosonda. (Tabla.1). 

llRTOOOLOGXA DE GABINETE 

Las muestras obtenidas, fueron tratadas en el laboratorio de 

Ecología de Foraainiferos y Micropaleontologia, del ICMyL de la 

UNAM, donde se realizó su procesamiento micropaleontológico 

mediante la técnica de Hownan (1967), que consiste en el lavado 

del sedimento con agua corriente a poca presión, a través de un 

tamiz de abertura de malla de o.0625mm , para disgregar la muestra 

y eliminar los li~os y arcillas; por lo tanto, en el tamiz solo 

quedan partículas de mayor tamaño, entre lns cualtis so encuentran 

testas de foraminiferos, ostrácodos y mlcromoluscos. 

Hecho esto se procedió a vaciar el sedimento lavado en cápsulas 

de porcelana dejándolas secar en el horno a. una temperatura no 

mayor de 60ºC. Para evitar la contaminación de sedimentos de una 

localidad a otra, al finalizar cada muestra, el tamiz se lava y oe 

pasa por un baño de solución concentrada de azul do motileno para 

teñir los restos carbonatados, con 1o cual se pueden distinguir de 

los de la siguiente muestra. 
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TABLA.1. UBICACroll, PARAKETROS HIDROLOGICOS Y SRDDIBllTOLOGIA DB LAS 
BSTACIOKES DB BSTUDIO: DICA-1 y DXllllM0-1 (EPOCA DB SBCAS), DICA-2 
Y DINAll0-2 ( KP0cA DB l..LUVXAS) • 

•··•··•·········•··•·····•········•·········•••··•··•·•••·••····• * EPOCA EST LATITUD LONGITUD PROF. • TEMP. SALIN. SEDIH. 

•··••····•·······••··············•··············•·•·····•·••··••· 
* I-1 54 1916.1 9228.1 75.5 22.3 36.6 L 
* I-1 55 1911.e 9226.1 51.0 23.1 36.7 L 
* I-1 56 1950.7 9223. 3 32.0 23.9 36.8 L 
* I-1 60 1919.0 9220.3 50.4 23.2 36.7 L 
* I-1 66 1932.4 9214.6 75.0 22.1 36.5 L 
* I-1 68 1915.2 9207.1 30.3 24.6 36.9 L 
* I-1 71 1917.1 9153.4 23.5 24.1 36.9 L 
* I-1 74 1937.3 9207.7 76.0 22.0 36.5 L 
* I-1 81 1934.0 9155.1 52.3 22.9 36.6 L 
* I-1 86 1933.0 9148.3 48.5 23.1 36.7 L 

I-2 42 1937.7 9148.4 48.0 20.4 36.4 L 
I-2 47 1934.0 9155. 7 52.4 27.9 36.2 L-A 

* I-2 55 1929.5 9203. o 52.4 27.1 35.9 L 
* I-2 56 1927 .6 9200. 7 48.6 24.2 36.3 L-A 

I-2 57 1916.6 9158.3 28.4 26. 7 34.9 L 
I-2 62 1932.5 9214.6 74.4 23.8 36.4 L * * I-2 70 1918.8 9222.0 55.9 25.3 36.2 L * * I-2 71 1906.2 9212.9 25.4 27.2 35.8 L * * I-2 75 1911.9 9226.0 55.7 25.8 36.0 L * * I-2 76 1916 .. 3 9228.3 78.1 22.9 36.4 L 

* D-1 1 1844.6 9233.3 16.0 + + + * * D-1 2 1855.5 9235.0 25.0 + + + * D-1 3 1903.5 9239.1 62. 3 + + + • • D-1 4 190!1.5 9242.1 102.1 + + + • 0-1 5 1917.0 9243.5 150.3 + + + .. 0-1 6 1922.0 9244. 1 202.4 + + + 
D-1 7 1936.0 9236.6 210.3 + + + .. D-1 8 1930.7 9233.5 150.0 + + + .. 0-1 9 1919.3 9230. 5 102.9 + + + 
D-1 10 1914.4 9228.1 62.8 + + + * . D-1 11 1904.9 9224.5 31.2 + + + • • D-1 12 1847.3 9214. 3 15.0 + + + . 0-1 13 1849.8 9158.5 15.0 + + + • D-1 15 1925.3 9216.8 62.4 + + + • 0-1 16 1930.1 9218.8 103.8 + + + . 0-1 17 1932.8 9232.8 152.2 + + + • D-1 18 1945.1 9225.0 204.0 + + + • 0-1 20 1954.8 9212.0 146.5 + + + . 

+ 0-1 21 1946.6 9217.0 103.0 + + + • • D-1 22 1934.7 9204.6 63.0 + + + • • 0-1 23 1919.1 9157.4 31.5 + + + . 0-1 24 1857.6 914"/ .5 15.0 + + + * • 0-1 25 1907.1 9133.J 15.0 + + + • • 0-1 2.; 1922.1 9140.J 30.0 + + + * 
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CONTINUACION DE LA TABLA 1 

D-1 27 1945.2 9152.9 61.5 + + + • D-1 28 2006.0 9204.0 100.0 + + + • 
D-1 J1 2017.0 9158. 4 46.B + + + 
D-1 32 2008.0 9148.0 44.6 + + + 
D-1 33 2001.9 9141. 2 42.0 + + + . 
D-1 34 1955.9 9138.0 41.0 + + + • 
D-1 35 1955.8 9132.5 36.9 + + + 
D-1 36 1946.0 9127 .9 35.0 + + + 
D-2 60 1906.9 9133 .1 16.1 27.6 36.9 L 
D-2 61 1903.2 9131.0 15.9 27.5 36. 9 L 
0-2 62 1857.9 9146.0 11.0 27.8 36. 7 L 
D-2 63 1919.4 9157.0 34.5 27.8 36.1 L 
0-2 64 1934.3 9205.9 65.0 27.5 36. 6 L 
0-2 65 1946.9 9211.0 105.0 22.6 36.4 L . 
D-2 66 1954.4 9211.9 153. 2 20.2 36.4 L-A . 
D-2 67 1957.9 9214,0 133.0 21. 4 36. 4 L-A . 
D-2 68 1944.1 9226.1 162.4 17 .9 36.3 L . 
D-2 69 1933.3 9221.0 112.4 27.J 31.0 L • 
D-2 70 1929.9 9219.l 90.9 26.5 36.3 L . 
D-2 71 1929.9 9219.1 61.9 27.6 36.2 L . 
D-2 72 1914.0 9289.1 29.9 27.8 36.1 L . D-2 73 1849.9 9158.0 15.0 27.6 35. 9 L . D-2 74 1847. o 9214.0 15.0 27.9 35.9 L 
D-2 75 1904.4 9224.B 34,0 27.B 36.0 L . 
D-2 76 1938.5 9228.3 67.0 25.5 36. 4 L . 
D-2 77 1919.1 9230.5 105.0 22.e 36.9 L 
D-2 78 1930.8 9235.1 57.1 10.4 36. 4 L 
D-2 79 1936.0 9237.0 176.9 17.4 36.3 L-A . D-2 80 1921,8 9244.0 177.4 17.9 36.4 L 

• D-2 81 1917,0 9243. o 147.9 18.1 37.2 L 
D-2 82 1908.0 9242.2 98.8 24.7 36.4 L . 
D-2 83 1903.0 9239.0 59 .. 8 27.4 36. 2 L • 
D-2 84 1855.4 9235.8 30.4 27.8 36.1 L 
D-2 85 1844.5 9233.0 16.9 28.1 35. 8 L 
D-2 86 1843.9 9246.9 22.0 28.0 36.0 L . . D-2 87 1949.9 9248.9 30.0 28.0 36 .1 L . . D-2 88 1855.0 9250.4 50.0 27.0 36.J L . D-2 89 1859.1 9251.6 75.0 31.2 29.4 L 

• D-2 90 1901.J 9252.4 102.0 26.8 36.3 L ,. 
D-2 91 1911.4 9255.l 199.5 15.9 36.1 L-A . .•••••.•.•••.....•......•.....................•.............•.... 

+ SE CARECE DE INFORllACION 
L LODO 
L-A LODO ARENOSO 
I-1 IMCA-1 
I-2 IHCA-2 
D-1 DINAl!0-1 
D-2 DINAl!0-2 
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Una vez secaB las muestras, se obtuvieron los orqanismos base 

de este estudio, con la ayuda de un microscópio estereoscópico, se 

procedió a separar los ostr4codos del resto de otros microfósiles 

Y del sedimento. Para conocer la relación entre la fracción arenosa 

que contiene los restos de los organismos en estcdio y el total de 

la muestra, se determinó el peso seco de la muestra antes y después 

do lavada. 

Considerando que el ntl.mero minimo representativo para el 

análisis de las poblaciones de microfósiles marinos os de 300 

organismos (Phleger y Parker, 1960); las muestras con gran 

abundancia de organismos so subdividieron por medio de un 

fraccionador de Otto para obtener una subrauestra representativa 

con aproximadamente 300 ejemplares. En las muestras donde no se 

obtuvo dicho m1mero, so recuperó el total de los organismos 

presentes. 

LOs ostrácodos obtenidos do las muestras, fueron colocados en 

placas micropaleontológicas para su determinación taxonómica, la 

cual se realizó con la ayuda do biblioqrafia especializada. 

El. material sedimontolÓ<)ico se analizó qranulo:métricamento, 

para diferenciar los tipos de sedimento, como l.os son arena, grava, 

liao y arcill.a. Este trabajo so llevó a cabo en el Laboratorio de 

Sedimentoloq1a del ICHyL. (Ac;¡uayo-camargo Al; ll.l.,. 1991). 
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El amHisis de la materia orgánica se llevó a cabo en el 

Laboratorio do Quimica y Contaminación Harina del ICHyL a cargo de 

la Dra. Leticia Rosales H., mediante el Hétodo por via hómcda y 

Reducción con Dicromato de Potacio. (Rosalez-Hoz, 1979). 

El sedimento seco y molido se somete a una oxidación con ácido 

crómico, el calor producido en la reacción es suficiente para 

remover la materia orgánica. El exceso de dicromato de potasio se 

vn.lora con una solución de surato ferroso-iunonio ueando 

dlfenilanina como indicador, se adiciona ácido fosfórico y fluoruro 

de sodio para eliminar las interferencias producidas por el hierro 

férrico (Hasse, 19711 Gaudett, A.t Al. 1974). 

La materia orgánica se determina bajo la siguiente fórmula: 

carbón Orgánico - 10 (1-T/S)(l.ON(O.OOJ) (100/W) 

Donde: 

10 • Vol. de dicromato de Potasio en ml. adicionado 

T - ml de sulfato ferroso usados en la titulación de la muestra 

s • ml de sulfato ferroso usados en la titulación del blanco 

0.003 • 12/400 • pasa meq del Carbón 

1.0N - Normalidad del dicromato de potasio 

v • peso de la •uestra en gramos 
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A partir de la determinación taxonómica, oe obtuvieron las 

abundancias absolutas, que es el mlmero total de organismos en cada 

una de las estaciones do muestreo. También se obtuvieron las 

abundancias relativas, es decir, la abundancia de cada especie 

expresada en porcentajes. 

Estos datos se utilizaron en la elaboración de mapas y cuadros 

para identificar patrones de distribución de las poblaciones y sus 

relaciones. 

Para resolver la tendencia de la distribución de especies 

encontradas en el sur del Golfo do México se realizó un análisis 

de factores, en su modo "Q" (Im.brie y Van andel, 1964; streoter, 

1972), utili2ando al paquete estadístico SYSTAT. 

El análisis do factores es un metodo parn simplificar un largo 

nWnero de datos multivariados por análisis de interdependencia de 

variables, expresando estas relaciones en torminos de un pequeno 

ndmero do datos nuevos, con variables hipotéticas do los !actores 

(Davis, 1973; Kim, 1978) de tal manera que se establece una 

relación entre loo mismos. En este estudio, las variables las 

constituyen las abundancias relativas de las especies expresadas 

en porcentajes. 

48 



El objeto principal es el de reducir el m1a.ero de variables que 

pueden describir a un factor y determinar ai una eerie de 

observaciones multiva~iables representan un ejemplo de una 

población simple o una mezcla de poblaciones diferentes. Identifica 

gradientes físicos o composicionalos, para qua laB muestras o 

estaciones puedan ser ordenadas (Imbrie y van Andel, 1964: Davies, 

1971). En la distribución ecológica, los factores resultantes 

pueden considerarse como asociaciones de especies características 

o biofacies .. 

L8 diversidad es una caracteristica ünica del nivel de la 

comunidad en su organización biológica, es una expresión de la 

estructura de la comunidad. una alta diversidad de especies indica 

una alta complejidad en la comunido.d, por ln. gran variedad de 

especies so da una gran variedad de interacciones entre la especies 

(Zar, 19747 Gibson y Buzas, 1973). 

Para analizar la diversidad de las muestras de estudio y 

determinar si ésta sufre o no Jlodif icaciones en laa diferentes 

épocas del af\o y en lns Areae de mayor contnminación, se realizó 

un an4lisis mediante el "Indico de Shannon-wien~rM (H·). (Brower y 

Zar, 1981). Se denota mediante la slquiente ecuación: 

H· - - pi loq pi 
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Donde: 

H• - Indice de diversidad 

pi - Proporción del numero de individuos de la ep. i(ni), con 

respecto al total de individuos (Ht). pi• ni/ Ht 

Donde: 

ni • Námero de indiViduoe do la sp. 

Nt • Nllmero total de individuos de la comunidad. 

So utilizó tombién el indice de Simpson (1949), dónde no sólo 

so consideran el numero de especies "s" y el total del numero de 

individuos "H", sino también la proporción total de ocurrencia en 

cada especie, dado por la ecuación: 

Os • 1 - ni (ni - 1) / H (H - 1) 

Donde: 

ni • Ndmero de individuos de la especie i 

N • N\lmero total do individuos de la comunidad 

La equitabilidad es una medida de la estabilidad del ambiente. 

La proporción propuesta es iqual a uno cuando todas las especies 

se distribuyen homogoneamente (Buzas, 19721 Buzas y Gibson, 1969). 

Se denota mediante la siquiente formula: 

50 



Se real126 también un an4lisis cualitativo en cuanto a 

diterencies poblacionales tal~s como: tamano de los organismos, 

r.alación adultos-juveniles, mttchos-hembras, engrom\miento de valvaa 

o adelqazaaiento de las mislllG.s, en áreas donde se reportó presencia 

do hidrocarburos y se compararon con dreae similares sin presencia 

da los mismos. 

51 



RESULTADOS Y DISCUSXO!I 

De las estaciones estudiadas, se obtuvo una población total de 

13,165 individuos, para ambas épocas del año, correspondientes a 

94 especies de ostr4codos bentónicos. Muchas de ellas se presentan 

en forma esporádica y est4n representadas por pocos individuos. su 

distribución en las muestras se encuentra en el apéndice I. 

El análisis de los indices de diversidad de todas las 

estacionea do estudio, mediante los indices Shannon-Wiener, Situpson 

y la Equita.bilidad, arrojaron la siguiente información: (Tablas 2 

y 3). LOs indices Shannon-Wiener y simpson mostraron una 

tendencia general a un aumento en los valores de éstos indices en 

la época de lluvias. (Tablas 2 y 3 y Fi9.lO). Aunque las 

diferencias no son muy grandes, debido a que se trabajó la misma 

4rea con muestreos consecutivos en las doa ópocas del ano1 si se 

evidenció una mayor diversidad do especies en época de lluvias. 

(XMCA U y DIHM'!O U).(Figs io, 11 y 12). LOs rangos y valores 

promedio en el indice do Shannon-Mienor H'), Simpson y 

Equitabilidad para la época de lluvias fueron de: 

*********************************** 
H'• 1.49 - l.02 

s - 7.32 - 20.54 

* E• 0.48 - 0.75 

X • 2.32 * 
X • 10.4 

X • 0.68 * 

·················••+•••············ 
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TABLll.2. IKDICl!S DB DIVERSIDAD (SIL\HllOH/lll:ElfBR Y SIHPSOH), 
Y VALORES DB BIQUITABILIDAD PARA LAS CAHPARAs DICA-1 (SECAS) 
B IllCA-2 (LLUVIAS) 

************************************************************* 
* EPOCA ESTACION H' SIMPSON EQUITABILIDAD * 
·································~··························· . . I-1 54 1.20 3.32 0.66 • • l-1 55 2.55 12.84 0.69 . l-1 56 1.76 5.81 0.02 
• I-1 60 2.41 11. 20 0.79 

I-1 66 2.22 9.22 0.57 . 
I-1 68 2.31 10.13 0.62 • . l-1 71 2.06 7.91 0.64 

• l-1 74 2.36 10.63 0.56 . 
I-1 81 2.58 13.23 0.70 • 
l-1 86 2.77 16.03 0.80 •..•.••.••••...•••••..•...••.•.....•.......•.•...••••••.•.... 

• l-2 42 2.95 19.13 0.75 • 
l-2 47 2.87 17.80 0.62 
l-2 55 3.02 20.54 0.74 
I-2 56 2.59 13.37 0.74 * 
l-2 57 2.33 10.33 0.75 * 

• :r-2 60 2.21 9.17 o.so 
l-2 62 2.14 8.50 0.48 • 
:r-2 70 1.99 7.32 0.57 • 
I-2 71 2.37 8.80 0.68 * 

* I-2 75 2.53 10.37 0.56 
• 
···············································~············· 
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TABLA. J. I"DICES DE DIVERSIDAD (SllAKHON-WJENElt Y SIHPSON) Y VALORES 
DB EQUITABILIDAD PARA LA CAMP.úlA DINAH0-1 (SECAS) Y DIHAJt0-2 
(LLUVIAS), ................................................................. 
• EPOCA ESTACIOH H' SIHPSON EQUITABILIOAD • ................................................................. 

D-1 2 2.20 9.03 0.62 
0-1 3 2.42 11.37 0.70 
0-1 4 2.56 13.03 0.66 
D-1 5 2,09 8,15 0,56 
0-1 6 1.65 5.23 0.57 
D-1 7 1.60 4,97 0,55 
0-1 8 2.23 9,35 0.53 
0-1 9 2.19 9,00 0.69 
0-1 10 2.09 e.u 0.79 
D-1 11 2,30 9.98 0.78 
0-1 13 2.56 13.02 0,71 
D-1 14 2.27 9.76 o.u 
0-1 15 1.99 2.07 0.73 
D-1 16 1.47 4,39 0.91 
D-1 18 2,46 11.71 0.68 
0-1 20 2.21 9.12 o.u 
0-1 21 2.57 12.27 0.59 
0-1 22 2.09 8.40 0.65 
0-1 l3 2.33 10.H o.81 
0-1 24 1.80 6.08 0.90 
D-1 25 2.52 12.45 0.76 
0-1 26 2.45 11.60 0.74 
0-1 27 2.)6 10,65 0.58 
0-1 28 2.22 9.28 o.u 
0-1 ll 1.59 4,93 0.54 
D-1 32 2.43 15.10 0.60 
D-1 34 2. 36 14.80 0.68 
0-1 35 2.30 9.90 0.10 

• D-1 36 1.96 7.16 0.64 ................................................................... 
0-2 60 2.48 12.0l 0.78 
0-2 61 2.80 16.48 0.70 
0-2 62 2.82 16.89 O.SO 
0-2 63 2.61 ll.66 0.69 
D-2 64 2.50 12.25 0.70 
0-2 66 2.75 15.66 0.59 
0-2 67 2.56 12.37 0.69 
0-2 68 :z. 37 l0.78 o.u 
D-2 69 2.49 12.11 0,75 
D-2 70 1.55 4,75 0.60 
0-2 71 1.82 6.18 0.75 
0-2 72 2.J5 10.49 0.75 
0-2 73 2,53 12.62 0.78 
D-2 74 1.49 2.82 0,94 
0-2 75 2.47 8.76 0.78 
0-2 76 1.74 !li.75 0.6] 
D-2 77 2.47 9.38 0.61 
D-2 78 2.ll 10.00 Q,53 
0-2 79 2.12 10.22 0,54 
0-2 80 2.12 8.3J 0.14 
0-2 81 2.20 0.20 0.64 
0-2 82 1.95 1.02 0.57 
D-2 83 2.09 8.15 0,72 
0-2 84 2 • .:z1 a.J2 0.16 
D-2 86 2.33 10.ll 0.48 
0-2 87 2.92 10,42 0.19 
0-2 89 1.88 6.57 0.62 
0-2 90 1.58 4,88 0.69 

• 0-2 91 1.11 5.56 o.75 • ································································· 
•• 



Los rangos de salinidad para esta época van de 29.4 a 36.9, 

con una temperatura de 15.9'C a J1.2•c, siendo ligeramente menores 

que en época de secas. (Tabla l). Las estaciones que presentaron 

mayores valores en los indices de diversidad se caracterizaron por 

la presencia. de un mayor nWnero de especies tolerantes a bajas 

salinidades tales como: cythernra aandborai, Parndoxostoma 

onsiforme, pnradoxostoma sp., Porocythoromo .t&xmul, Pnracytheridea 

spp, Loxoconcha morolosi. 

Este aumento pudo deberse a un mayor acarreo de especies hacia 

ague.u és profundas, incrementando as1 la diversidad de las 

poblaciones, o por otro lado a variaciones a?lbientales de las 

características del área, tales co1:1.o: una disminución en la 

salinidad, temperatura y un mayor aporte de materia org4nica que 

pueden representar condiciones ambientales favorables para el 

desarrollo de un mayor nllm.ero do especies; en este caso permitir 

la presencia de especies más costeras tolerantes a la influencia 

fluvial. 

En este patrón qeneral se presentaron alqunas excepciones, las 

estaciones 76, 81, 82, 83, 89, y 90 (Ver Fi9.lO y tablas 2 y 3) 

que mostraron un menor indico de diversidad en ópoca do lluvlaa. 

natas estaciones so caracterizan por presentar valorea 114s bajoa 

en el contenido de materia orgánica,y aer estaciones de plataforma 

media y externa. 
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Presentan rangos en los valores de equitabilidad ligeramente 

aenores, pudiendo indicar una menor estabilidad de la zona en época 

de lluvias y por lo tanto afectar el establecimiento d~ un mayor 

n~mero de especies. 

Como se mencionó anteriormente, en términos generales en la 

época de secas se presentaron menores indices do diversidad que loe 

encontrados en época de lluvias (Fiqs. 11 y 12 y tablas 3, 4). Los 

rangos y valores promedio del indice H', simpson y la Equitabilidad 

para esta época fueron de: 

************************************ 

H'• 1.2 - 2.77 

s - 3.32 - 16.03 

E • 0.56 - 0.82 

X • 2.10 

X • 9.52 

X • 0.67 

************************************ 

Los rangos de salinidad para esta t1poca van de 36. 5 a 36. 9, 

y los valores promedio de temperatura van de 22.1ºc a 24.6'C, 

siendo éstos dos par4motros mayores que en época do lluvias.(Tabla 

l.) 

Estas estaciones estuvieron caracterizadas por presentar un 

menor mlaero de espacios tolerantes a bajas salinidades tales como: 

ParncytberJdeo spp, LQxocgncho ~, ~ enndbergi, 

Pprccytheroma :tsuul.DA, y Porpdgxont;pma gnsifQCJIO• 
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FIG. 11 • DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE ESTUDIO 
DURANTE LAS CAXPAl!As OCEAllOGRAFICAS IHCA I (EPOCA DE SECAS) E IKCA 
rr (EPOCA DB LLIJVIAS). 
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Se presentaron algunas excepciones en la tendencia 9en6ral de 

un menor indice de diversidad en •poca de secas, estas estaciones 

son: 20,25,26,27,34,35 y 36.(Fig. 10). 

Dichas estaciones se caracterizaron por presentar especies de 

ambientes a6s profundos y poco tolerantes a salinidades bajas, 

tales como: Eqhinocythorais spinirgticulata, orionina eerrulata, 

cvthcrollgidea ~, y .ll.Wl.t.an.iJ1 ~, y probablemente se 

encuentran tuera de la influencia fluvial por lo que su diversidad 

no se ve aumentada en época de lluvias. 

Para ver la similitud y/o diferencias poblacionales en las 

direrentes épocas de muestreo (diferencias estacionales), en las 

campo.nao ocoan09ráflcao IMCA I y IMCA II, oo elaboró un análisis 

de factores en su modo "Q•, por componentes principales. 

De acuerdo a los oigenvaJ.ores y al valor acumulado de la 

varianza, se escogió una solución con 2 factores, los cualos 

reflejan satisfactoriamente a la comunidad de ostr6cod.os presentes 

en el d.rea. Estos 2 !actores representan una varianza acumulado. del 

63.1\. El peso de los ractores y la protundldnd para cada =uoatra 

se observa en la Tabla 4. 
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TABLA.4. ASOCIACIOHEs RBPl!REHTES AL AKAL'.ISIS DB FACTORES OOKDB SR 
lllJBS'1'Rl\JI LOS PESOS DB lA VAIUAllZA HAXDIA ROTADA, PARA LAS CAMPl\llAS 
OCEAllOGRAFICAS IJICA l B DICA 2 • 

***•····························································· * ESTACION ASOCIACION/FACTOR PESO DEL FACTOR PROF * •......•.......•.••...••.......•......•....•...•.......••......•• 
12-20 0.890 25.4 
Il-3 ASOCIACION I 0.711 n.o 
Il-7 FACTOR I 0.584 23.5 
12-17 0.639 35.4 

* 12-16 PLATAFORMA INTE¡UIA 0.652 28.4 
* Il-6 0.570 30.3 ••.........•..•••...•••......•.......•...•••••••....•••••...••... 
* I2-19 0.577 55.9 * 
* Il-4 0.738 50.4 
* Il-2 0.675 51.0 
* 12-13 0.830 52.4 

12-12 O.OJO 52.4 
12-11 0.870 48.0 'f: 

12-15 ASOCIACION II o.aso 48.0 * 
12-14 0.090 48.0 

• 11-10 FAcroR II o.azo 4B.s 
• Il-9 0.760 52.J 

Il-8 PLATAFORMA MEDIA 0.710 76.0 
n-s o.670 75.o 
12-18 0.770 74.4 
Il-1 0.740 75.5 

• 12-21 o.530 ss.7 • 
• 12-22 0.560 78. l * ............•.................................................... 
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BIOFACIE 

Esta biotacie se integró con las mueatras m4s someras del área 

do estudio: 3, 6, 7, 20, 16 y 17. (Fiq.13), de laa cuales las tres 

primeras corresponden a muestreos realizados en época de secas y 

las restantes a muestreos en época de lluvias. El rango de 

profundidades va de 23.5 - 35.4 m., so caracterizó por presentar 

valores de temperatura de 23.2'C - 27.2°C y salinidades de 34.9 -

36.9. 

En esta biofacie las especies más iaportantos son: cytherello 

vergillongnsis(44.3l), Laxnn~ rn.lmli(JJ.6\) y Paracythgroma 

otephgnsoni(2S.5'l· otras especies de importancia son: Cytheruro 

eablgnsie(S.4\l y Poradoxostoma ~ (7.n\), .Dicha asociación 

representa a la plataforma interna, y presenta características de 

faunas asociadas a ambientes terrígenos en el Golfo de 

Héxico.(Hachain-castillo §t. Al, 1990). 

BIOFACIE 2 

Esta biotacio estuvo representada por las estaciones mds 

profundas del drea de estudio: 1, 2, 4, 5, e, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 18, 19, 21 y 22 (Fiq.13), de las cuales las siete primeras 

corresponden a muestreos en dpoca de secas y laa restantes a la 

época de lluvias. 
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FIG. 13. DXSTRIJIOCIOll GBOGJll>ll'ICA 1' PBBO DllL FACTOR J: Y II JIJI 
LA CAKPAllA OCBAKOGRAPICA DICA I Y II. A) COllJllft'O 1 (PLATAl'ORllA 
llBDIA) 1' 8) CO&JUlft'O 2 (PLATAPOllllA 11'TEllllA). 
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Los rangos de profundidad van de 48 - 78.l m., y con valores 

do temperatura de 20.4nc - 27.9ºC y salinidades de 35.9 - 36.7. 

Esta biofacie se caracterizó por presentar las siguientes 

especies: 

Echinocythereis margaritifera(65.5%), Loxoconcha ~(31.4%), 

Pterigocythereis al.2.12hi.A.( 19. et), e. inexpectata ( 10. 6%), cytherel ln 

ygngilionensis(19.lt), earacytheromn t.mmn..ac12.2t) y L· sp B(6.9t) 

entre las más importantes. 

Esta asociación representa a la plataforma media. En ella se 

presenta la aparición de algunas especies de la plataforma interna 

como: Loxoconcho ~, ~ sp. y la primera 

aparición de especies de la plataforma externa como Argilloqcin 

JUW:·, en bajos porcentajes. 

De acuerdo a lo anterior se observa que el and.lisis de factores 

no detectó diferencias en la estructura de la población de los 

ostrácodos en las diferentes épocas de muestreo, ya que no rof lejó 

diferencias significativas entre las mismas. La diferenciación en 

el área de muestreo se debió a la profundidad. 

Mediante el análisis de factores en su modo "Q" para las 

campa~as DINAMO I y II, se obtuvieron resultados semejantes a las 

encontradas en el IKCA I y II. 
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En este caso se encontraron tres conjuntos necesarios para 

explicar la distribución de las especies en el draa estudiada. 

(Figs. 14, 15 y 16): dichos conjuntos presentan el 89t de la 

varianza total c1e los datos. El peso do los factores y su 

distribución se observa en la Tabla 5. 

El conjunto 1 (Factor I, Fig.14) es indicativo de la plataforma 

externa, con profundidades de 98.8 a 210 m. Lo constituyen las 

estaciones: 16, 17, 4, 19, 26, 9, 18, 8,5, 7 y 6 para la época de 

secas (DINAMO I) y las estaciones s, 19, 21, 18, 29, 20, e, 6, 

28, 22 y 17 para la época do lluvias (DINAMO II), 

Esta dominado por el genero .Kr..itlJ.e. con valores de hasta un 

56.5\. Otras especies caracteristicaa de eate conjunto son: 

Ambocythere sp C, .aun.t.aniA ~' Cvtheropteron b4.r.kJlti y 

Parakrlthe ~, cuya distribución está restringida a la plataforma 

externa. Este conjunto ha sido reportado como característico de 

esta zona en todo el Golfo de México (Kachain-Castlllo, 1989). 

Esta asociación no se presentó en las campanas oceanoqrdfioas 

IMCA I y II, debido a la carencia da estaciones profundas on dichas 

campaftas. 
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TABLA.5. ASOCL\CIOKRS RBPEREHTES AL AHALISIS 08 P~, OONDB SE 
KUESTRAll LOS PESOS DB LA VAR.I.AHZA MAXDlA RO'I'ADA, PARA LAS CAMPAAA.5 
OCEAHOGRAPICA.S OIKAllO l. Y Dl:NAHO 2. 

·····••1111••······················································ * ESTACION ASOCIACIOK/FACTOR PESO DEL FACTOR PROF * ············••1111··························•1111·•··················· * Dl-16 0.660 lOJ.0 * 
Dl-17 0.960 204.0 
Dl-4 0.940 102.0 
Dl-19 0.950 lOJ.0 * 
01-26 ASOCIACION I 0.908 loo.o • 
01-9 0.700 102.0 * 
Dl-18 FACTOR I 0,630 146.0 * 
01-e o.eeo 150.0 • 
01-5 o.seo 150.0 
01-7 PLATAFORMA 0.790 210.0 
01-6 0.790 202.0 • 
02-5 EXTERNA 0.700 105.0 * 
02-19 0.900 111.0 • 
02-21 º·ª'º 148.0 
02-18 0.760 157.0 • 
02-29 0.710 199.5 • 
02-20 0.680 177.4 • 
02-e o.910 162.4 • 
02-6 0.930 15J.2 • 
02-28 0.910 100.0 • 
02-22 0.940 90.8 • 
02-11 o.950 1os.o • ··········································••1111••••••••1111••········ • 01-25 0.540 51.5 • 
Dl-20 ASOCIACIOK II 0.550 6J.O ,. 
Dl-29 FACTOR 1:1 0.860 41.0 • 
01-28 0.100 44.6 • 
01-10 l'LATAFORHA 0.640 62.0 * 
01-J 0.670 62.J • 
02-27 MEDIA O. 820 75. O * 
02-16 o.eco 67.0 • .................................................................... 

• 01·23 0.600 15.0 * 
01-12 º·'ºº 15.0 • 
01•1 0,540 llo5 
01-14 0.510 u.s 
01-Jl 0.570 J5,Q * 
Dl•JO 0.700 J6.9 * 
01-13 0.640 15.0 • 
01-11 0.660 31 .2 • 
01-24 0,670 JO.O 
01-21 ASOCIACION l:Il 0.600 Jl,5 
01-2 o.seo 2s.o • 
02-2s o.s10 22.0 • 
02-14 o.no 15.0 • 
02-2 PLATA.FORMA o.eco 15.9 • 
02-15 o.e20 34,0 • 
02-24 IHTERHA 0.840 30.4 * 
02-l o.551 n.o • 
02-1 0.650 16.1 • 
02-26 0.840 JO.O 
02-12 0.690 .:Z9.9 

* 02-4 0.510 34.5 * •••••••••• * ••••••••••• ** ****** ................................... * 

•• 



PIG.14. DISTRIBUCIOM CEOGW\.PICA Y PESOS DEL FACTOR X EN LA CAXPAHA 
Clev.JtOGRAlrXCA DlKAl'IO X Y XX. A) ccm.nnrro I, PLATAFORHA EXTERHA 
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El segundo conjunto (Factor II, Fig.15) representa la 

plataforma media, ubicado entre 41 y 75 m., constituida por las 

estaciones: 25, 20, 29, 28, 10 y J de la campa~a DINAMO I y las 

estaciones 27 y 16 de la ca:npafia DINAMO II. Este conjunto es 

intermedio y en el se encuentra la ~ltima presencia de especies de 

la plataforma interna ( i. o. Basslerltes m.i.mJ.tw¡) y la primera 

aparición (en bajos porcentajes) de especies características de la 

plataforma externa (i.o. Argilloecin epp. Kt:.i.tho. spp.). 

Este conjunto se encuentra dominado por ol genero 

EchJnocvthe,..eis, en especial las especies I;';,. morgnrltifora y i;:. 

apinirgticulata con abundancias hasta de 34\. otras especies que 

presentan sus mayores abundancias en este conjunto son 

cythoropteron bn.J.:ke.r.i, Henryhowella ex. gr. aspgrrima, I,oxoponcho 

ep B y Pnrncyprin sp A. 

Esta asociación es similar a la encontrada en los IMCAS, debido 

a la presencia do estaciones con profundidades similares y 

caractorizAdas por la presencia de especies típicas de esta zona 

para el Golfo de México. (Mschain-Castillo, 1989). 

El conjunto 3 (Factor III) comprende a las estaciones 23, 12, 

1, 14, 31, 30, 13, 11, 24, 21 y 2 para la época de secas (DINAMO 

I) y las estaciones 25, 14, 2, 15, 24, 3, 1, 26 1 12 y 4 para la 

época de lluviaa (DlHAl!O 11). 
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PIG.15. DlSTRIDUCIOH GEOGRAJl'ICA Y PES05 DEI. l'ACTOR II EH LA CAHPA!fA 
OCE!ANOCRAFICA DIHAMO I Y II .. D) COHJlJH'l'O Il. PLATAFORMA MEDIA. 
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Como se observa en la Fig 16, este conjunto ocupa el área más 

somera del área de estudio, y representa la asociación de la 

plataforma interna, comprendida entre los 11.0 y 36.9 m. Está 

dominado por I oxoconcha ~(JB.8%), Cytherella 

yermilionensis(l6%), cytheromorpho. paracastanea(l5.2%) y 

Paracytheromo spp ( 13 .1). Otras especies importantes en este 

conjunto son: Ngomonoceratina mgditerranca( 11. J) y Pel lucistoma 

magniyentra(9.3). Este conjunto presenta la asociación más diversa 

del área de estudio y es característico de la plataforma interna 

del sur del Golfo de México, en áreas con influencia lagunar o 

fluvial (Machain-Castillo, 1989: Hachain-Castillo ~ a.l 1990). 

Esta asociación al igual que en los IHCAS presenta 

características de faunas asociadas a ambientes terrígenos en el 

sur del Golfo de México. Muchas de estas especies han sido 

reportadas en las costas de Texas y Louisiana (Kontrovitz, 1976; 

Garbett y Maddocks, 1979). 

Con loa resultados obtenidos para ambas campañas ( IMCAS y 

DINAMOS), se observa que la distribución de los ostrácodos en la 

zona de estudio responde principalmente al gradiente batimétrico 

y no parece influir la época dol año en que se colectaron las 

muestras. La distribución batimétrica es tambión predoainante sobre 

otros factores tales como: tipo de sustrato, temperatura, 

salinidad, o la presencia de hidrocarburos en el área de estudio. 
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FIG. 16. DISTRIBUCIOK GEOGRAYICA Y PESOS DB LOS TRES FACTORES EM' LA 
CAMPANA OCB>.MOGRAYICA DINAMO I Y ll. A) COMJUJf'I'O I, PLATAP'OJUIA 
BXTERJIA, D) COKJUH'l"O :n, PLATAFORMA KEDU Y C) COKJUJrl'O I11, 
PLATAJ"ORHA IMTERMA. 
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El amllisis comparativo de estaciones quo presentaron 

hidrocarburos y de estaciones que no los presentaron se rBallzó 

dentro de la zona plataformas petroleras ")º fuera de ella, para éoto 

se seleccionaron las estaciones a profundidados similares. (Flq.17). 

Dichas estaciones presentan, en la fase arenosa y lodosa, un 

contenido de minerales t'osfatados debido a contaminación por 

hidrocarburos. Estos metales se encuontran relacionados con las 

actividades de extracción petrolera y presencia de hidrocarburos, 

(Rosales-Hoz, 1991.). 

Considerando las estaciones con muestreos a profundidades 

similares y en zonas adyacentea se realizó una comparación do los 

índices do diversidad Shannon-Wicnor, Equitabllidad, ml.moro do 

organismos por qramo de sedimento (Fracción arenosa) y por 100 

qramos (Fracción fina + gruesa) obteniéndose la siguiente 

información: 

A excepción de las estaciones 67 y 77, las estaciones restantes 

e 82' 83' 84, 69, 71, y 64)' que presentaron hidrocarburos mostraron 

un incremento en el nW:ioro do orqnnismoa de la rracción arenosa y 

total del sedimento , en comparación con las estacloneo que no 

presentaron hidrocarburos (90, 89, 87, y 70). (Tabla.6 y Pi9.l8). 

Esto puede deberse a que dichas estaciones presentaron a excepción 

de la estación 64 valorea md.rs altos en el contenido de Ja.atarla 

orq4nica.(Pi9 19). 
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TASLA.6. 'l'O'l'AL DB ORGAllISMOS POR GR.Nt0 DB SBDIHKJITO (P'RACCIOK 
l\REllOSA) Y POR LA PRM:CIOIC TOTAL DE SBDIXllNTO BJI ESTACIONES CON 
PRBSBJICIA Y AUSBMCIA DE HIDROCl>RBUROS • 

.•.•...•••.•.•...•........••.....•...•...•.•..•.•.......•...•. 
• EST HIDROCARBUROS ORG/F.ARENOSA ORG/F.TOTAL t M.O * ••••.........•...........•.........•....••.•...•.••••....•.•.. 
* 82 SI 188 49800 1.57 
• 90 NO 150 6900 0.57 
• 83 SI 803 29800 1.71 

09 NO 410 5700 1.37 
04 SI 296 21100 1.43 
87 NO 30 1700 0.91 
67 SI 60 29800 l. 08 
66 NO 63 34600 O. 84 
69 SI 164 16500 1.39 
70 NO 174 10600 1.24 
71 SI 860 22900 1.34 
70 NO 174 10600 1.24 
77 SI 540 7700 1.60 
81 NO 276 40600 1.17 
64 SI 782 56300 1.17 
70 NO 174 10600 1.24 • 

··············~·························~····················· 
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Estas localidades en su mayoría, se encontraron en la zona de 

plataformas petroleras donde la cantidad de materia orgánica 

disponible es mayor permitiendo un mayor mlm.ero de organismos. (Fig. 

20). 

Granados-Barba, (1991) reportó que en la zona de plataformas 

de extracción petrolera, se presentaron los mayores valores de 

materia orgánica en el sedimento y concluye que la zona de 

platafonuas de extracción petrolera, no representa un problema para 

el desarrollo de los Anélidos poliquetos. No obstante, los desechos 

producto de la actividad humana en la misma, que son vertidos 

directamente al mar, parecen tener relación con el incremento en 

el contenido de materia orgánica en el sedimento. 

El rango de valores de materia orgánica po.ra dichas estaciones fue: 

Estaciones con hidrocarburos: 1.oe - l.71 \ 

Estaciones sin hidrocarburos: 0.57 - 1.50 \ 

También se realizó un estudio en cuanto a diterencias 

lltOrfológicas talos como: tama~o de los organisnaa, relación 

adultos-juveniles, relación hembras-machos, engrosamiento do 

valvas, o adelgazamiento de las mis111as en estaciones con o sin 

presencia de hidrocarburos. 
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PIG.20.GRADIEllTES DB CONCBllTRACION DB MATBRIA ORGAllICA BN 
SBDillBNTOS DB U. PORCION SUR DBL GOLFO DB HBXICO BN U. 
CAllPIJIA DillAJI0-1 (Rosales-Hoz, 1991). 

78 



El antUisis de juveniles-adultos mostró una tendencia a un 

mayor ndmero de organismos juveniles en estaciones con presencia 

de hidrocarburos, sin embargo la proporción observada es mínima 

para reflejar algun patrón característico dentro del área. En 

cuanto al resto del análisis cualitativo no reveló cambios en la 

morfología de los organismos. 

Tomando en cuenta lo anterior podríamos pensar que la 

cantidad do hidrocarburos en los sedimentos no es lo 

suficientemente alta como para alterar la estructura de la 

población de ostrácodos en el área do estudio. 
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CONCLUSrOHJ!S 

l. De las estaciones estudiadas, se obtuvo una poblaciOn total de 

13,165 orqanismos para ambas ópocas del año, correspondientes 

a 94 especies de ostrácodos bentónicos. 

2 La similitud y/o diferencias poblacionales en las diferentes 

épocas de muestreo, reveló una tendencia general a un aumento 

en los indices de diversidad en ópoca de lluvias, debido 

principalmente a la mayor influencio local de ríos. 

3. El análisis de factores, equitabilidad e indices de diversidad 

relizados muestran que los cambios en la compoaición de la 

fauna y la diversidad responden principalmente al gradiente 

batimétrico y a la influencia local de los r!os dentro de 

cada muestreo. 

4. El análisis de las poblaciones en estaciones con presencia de 

hidrocarburos y en ausencia de ellos, mostró un aumento en el 

nWaero de organismos en las estaciones con prcacncla de 

hidrocarburos, debido probable~ente a los valores mds alton 

en el contenido de materia orqdnica • No parece haber 

indicación de alguna asociación o especies en particular que 

se encuentren asociadas a las plataformas de extracción 

petrolera. 
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5. El análisis en cuanto a diferencias morfolóqicas y 

poblacionales tales como: tamafto de los organismos, relación 

adultos-jueniles, hembras - machos, engrosamiento de valvas o 

adelgazaminto de las mismas en las estaciones en las que se 

reportó la presencia de hidrocarburos, no mostró diferencias 

lo que indica que la presencia de dichos elementos no 

representa un problema para el desarrollo de los ostrácodos 

bentónicos en el área de plataformas. 

6. El análisis de factores en la fauna de ostrácodos revelan la 

presencia de tres biofacics en el área de estudio~ 

A) La asociación Cytherella yenoilionensis -I&xoconcha 

~ - Parocy:therp.m.a. spp. distribuida en la plataforma 

interna en profundidades menores de 60 metros. 

B) La biofacieo Kr.i.thc dominante en la plataforma externa a 

profundidades mayores de 100 metros, y 

C) La biofacios Echinocytbereis representativa de la 

plataforma media. 

7. Los resultados anteriores podrían indicar que la cantidad de 

hidrocarburos en los sedimentos del 6rea de estudio no ea lo 

suficientemente alta como para alterar el desarrollo de los 

ostrácododos bentónicos, ni afectar la estructura de sua 

poblaciones. 
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APEND:I:C::E :I: 

LISTA DB LAS BSPBCIBS DB OSTRACODOS l!JICOHTRADAS Y SU DISTRIBUCIOH 
l!JI LAS BSTACIOHBS DRL ARRA DB BSTUDIO. (HUKKRO DB BSTACIOH) 

l • Actinocythcreis sp (21,22,JO,Jl,34,41,42,44,45,46,47,48,51 
52, 53). 

2. A. sp.1 (2,4,9,10,ll,12,13,14,lB,19,20,67,69,70,72,73,78,79,81 
82,83,85) 

3 A. sp.2 (5,10,17,33,21,22,29,J0,49,51,52,SJ,64,70,81,84) 
4 Ambocythere sp.c (24-27,39,40,62,65,67,79) 
5 Arqilloecia spp (2,5,S,17,22,29,Jl,JB,39,40,41,44,46,64,65,66 

67,68,72,77,79,Bl,BS,90,91) 
6 Aurila amigdaln (79,86) 
7 Bairdia spp. (9,10,11,14) 
a Baslerites minutus(2,6,B,ll,12,13,14,15,16,17,1B,19,20,21,22, 

23,28,29,JO,Jl,33,34,41,4,2,44,53,69,70,72,73,Bl,B2,83) 
9 Buntonia tachar! (5,B,17,23,24,25,26,27,40,64,68,78,79,Bl,82 

90,91. 
10. Buntonia sp. A (39) 
11. Bythoceratina sp. 1 (68,76,79,82) 
12. Bythoceratina sp. 2 (23,40,47) 
13. Bythoceratina ~p. 3 (23,28) 
14. Bythocythere sp. 1 (5,8) 
15. Cativella sp. (27,40,64,77,81) 
16. cythorella aff. hannai (23,27,31,38,39,40,64,68,77,82,91,85) 
17. Cythcrella aff. hannai (24,26,38,39,79) 
18. cytherclla arostrata (21,45,46,47,48,49,51,52,53) 
19. cytherella sp. l (24,25,26,27) 
20. C. sp. 2 (41,48) 
21. C. vcrmilionensia (2-22,29,J0,31,33,34,41,42,44,45,46,49,51 

52,57,76,83,89) 
22. Cytherelloidca umbonata (4,5,41,76,77,79,Bl) 
23. Cytherelloidea sp. (10,11) 
24. cytherotta pumicosa (4,B,9,l0-15,l0,20,21,~2,29,34,41,42,66 

69,73,77,79,81,82) 
25. c. rnontczumae (9,10-14,53) 
26. c. et. c. montezumae (2,6,12,13,18,20) 
27. Cytheromorpha paracastanoa (6,7,10,11,12,13,15,16,19,21,30,31 

JJ,39,41,42,44,45,46,49,51,52,53,70,72,73,79-85) 
28. cytheropteron barkeri (23-28,38-40,47,66,67,77-79,82) 
29. c. hamatum (2,12,13,18,20,21,22,23,25,26,39,40,79,81,82,BJ,89 

90,91) 
30. c. morqani (1,2,s,G,8,l0,11,12,11-20) 
Jl. c. yorktownensis (89) 
32. cytherura mollis (31,34,35,41,42,44,45,46,84,87) 
JJ. c. pseudostriata (23,33,48,52) 
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34. c. sablensis (3,6,7,15,Jl,42,44,45 1 59,51,52,53,67,72,73,7~,82 
BJ,84,85) 

35. c. sandbergi (11,12,13,15,31,44) 
36. Cytherura sp. A (77,78,85) 
J7. c. sp, B (17) 
Je. c. sp. c. (77.BJ) 
39. C. sp. D (25,26,38,81,83,85) 
40. Copytus sp. (Jl) 
41. Echinocythereis margaritifera (l,2,4,5,6,B,9,10-14,17,18,20, 

22-2934,38,39,40,41,46,47,48,49,52,53,76-78,80-83,89-91) 
42. E. spin!reticulata {9,10,23-28,J8-40,47,64-6i,77-82,91) 
43. Echinocythercis sp. l (24,28,65,80) 
44. Eucythere aff. E. triangulata (2,5,23,28,40,69,76) 
45. Henryhowella ex. gr. asperrima (5,8,9,10-14,27,39,40,41,46-49 

64-67,78-81,91) 
46. Hulingsina tuberculata {7-14,JB,39,41,45,46,48,49,51-53,66,67 

77-79,81,82,86,89) 
47. Jonesia aff, sirnplcx (1,2,4,8,9,12,14,17,20,22,39,40,41,46,69, 

76,90) 
49. Jugossocythereis pannosa (6,7,9,10-13,15) 
49. Krithe spp. (23-28,38-40,47,64-68,77-82,90,91} 
so. Loxcconcha moralesi(2,4,6,7,1216,1B21,J0,31,J3,34,42,44,45,49 

51,53,70-73,70,82-86) 
51. Loxoconcho sp. A (9,10,12,68,69,76,77,81-83,85,B9-91} 
52. L. sp. B (l,2,4,5,6,8,ll-14,17,lB,20,22,23,29,34,38-41,39,51,79 

82,83,85) 
52. L. sp e (22,23,29,34,41,89) 
54. !~xocorniculum postdorsoalata (39,73} 
55. L. tricornntum (17) 
56. Macrocyprina skinneri (9-14,79-82) 
57. Macrocypris sp. (23,27,38,39,44,46,48,66,67,77,78,91) 
58. Malzella floridana (9-12,40,46,49,69,70,72,73,77-79,81) 
59, Megacythere johnsoni (86) 
60. Monoceratina sp. (39,67,78,79) 
61. Hunseyella bermudczi louisianensis (5,8,22,25) 
62. Neocytherideis cylindricn (67,78) 
63. Neomonoceratina mcditerranea (15,21,30,31,33,42,44,49,52,70,72 

73,81,92,85) 
64. Ocultocythereis sp. (13) 
65. Orionina serrulata (B,9) 
66. Paracypris sp. A (2,5,8-14,17,18,20,22-24,26,28,29,39-41,46-

49.64,65,67,69,56,78-B2) 
67. Paracytheridea spp (39,79,62,85) 
68. P. stephensoni (2-4,6,7,9-16,18,19,21,30,31,J3,42,44,45,47,49 

51-53,70,73,82-85) 
69. P. texana (2-4,6,7,l0-15,17,19-2l,29-3l,33,34,41,42,44-46,51-

53,70-73,81-BJ,B5,86) 
70. Paracytheroma sp. (21,30,31,33,42,44,45) 
11. Paradoxostoma ensiforme (2,3,6,7,12-17,20-22,28-31,38,40,42, 

44-46,48,72,73,77,83-86) 
72. Paradoxostoma sp. (2,4,5,7,B,18,23,27,34,45,53,67,78,90) 
73. Parakritho alta (23-27,40,78,Bl,91) 
74. Pel lucistoma magnivcntra ( 2,6, 12, 15-17 ,20 ,21, 31,33,39,42, 44, 45 

48,52,53,72,73,83-85) 
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75. Phlyctocythere sp. ( 1, 2, 5-8, 12-14, 16, 17 ,20, 22, 27, 31, 38,40, 42 ,44 
47,69,76,77,83-85) 

76. Peratocytheridea sp. (79,82,85) 
77. Propontocypris sp. A (81) 
78. P. sp B (B,10,14,lB,23,39,46,47,49,51,69,83) 
79. Propontocythere sp. B (27,69,76,83) 
80. Proteoconcha sp. (31,49,51-53) 
81. Pseudopsammocythere ex. gr. vicksburgensis (2,4,6,12,13,16,18 

20,45,47-21,23,24,27,30,Jl,42,4449,64,65,68,70,80,81,BS,89) 
82. Polycope sp. (5,8) 
83. Pterigocythereis alophia (l-16,18-24,28-34,38-42,44-47,49,51-

53,64,67-70,72,73,77-79,81-85) 
84. P. inexpcctata (l,2,4-15,16-19,22,24,26,27,29,J4,38,40,49,51 

64,67-70,72,72,76-79,81,8J,89) 
85. Pterigocythcrein sp. l (23-26,20,JB,47,0l,B2,90) 
86. Puriana convoluta (39,67,78,81,82) 
87. P. krutaki (7,15,16,Jl,39,77) 
se. P. mathewsi (6,9-1J,15,J8,41,42,46,48,49,51,52) 
89. Quadracythcre cf .Q. producta (39,79,82) 
90. Schlerochilus sp. (~B,40) 
91. Tanella gracilis (48) 
92. Triangulocypris laeva (10-13,82) 
93. Xestoleberis rigsby (5,10,l~,14,15,41,44,46-49,51,53,72,83-

85) 
94. Xestoleberis sp. O (23,27,39,40,47,81) 
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