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RESUMEN 

El estudio de la micmfauna de ~acodos en la plataforma continental del oeste de Yucatán, se rea lizh en 44 
muestras de sedimento superficial, obtenidas entre los paralelos 18' 30' y 23' latitud norte y los meridianos 89' 30' a 
93' de longitud oeste, durante la campana monográfica DINAMO II a bordo del lt) "Justo Sierra" de la UNAN!. 
Se identificaron 101 especies, a las cuales se les aplicó un análisis de factores modo "O" para discernir *igniciones 
y sus patrones de distribución, obteniéndose en el área de estudio cuatro asociaciones, La ASOCIACION 1 está 
caracterizada por especies típicas de zonas carbonatadas someras tales como Marmoprina propinqua, Bairdia 
longisaasa y Ilairdappilma triar:guiara; y por especies de afinidades tenígenas (Cmherara cf. C. sandbergi. 
Paracylheridea tsrlioppi,Peilucisfama nmgnir•cnn'a), se 10Caliia en la plataforma interna entre los 20' y 21' latitud 
mute y representa un área Iransicional entre la zona terrígena y la carbonatada. La ASOCIACION 11 está 
conformada por especies de afinidad ienígena en las que sobresalen Lasorantha nwalesi, Cyrherella 
vermilionensis y Cyiheromarpha paran:manea, se encuentra en la plataforma interna al sur de 20' latitud norte. La 
ASOCIACION III es de ambiente propiamente carbonatado de plataforma intensa y de zonas arrecifales. Está 
representada por organismos de la familia Dairdiidae, en panicular Hairdoppflata Manguita.] y Paranesidea 
Gomal. 1.4 ASOCIACION IV se localiza en la plataforma media•esterna de toda la zona de estudio, caracterizada 
principalmente por las especies Echinaephereis margariafera. Cytherella aff C. !m'ami, 	spp., Argilloesia 
spp. y Iletaylmwella ex gr. asperrima. Los valores de salinidad, temperatura y materia orgánica en la zona de 
estudio, no presentan variaciones muy maleadas y parecen no ser delimitaines en la distribución de las asociaciones. 
no asf la profundidad y el sedimento que se consideran determinantes en la zonación de la fauna de osuácodos en el 
área de estudio. Once especies se reportan por isómera vez para la zona de estudio. 



I. I NTR ODUCCION 

La plataforma continental del oeste de la península de Yucatán, México, es una zona que por 
sus características sedimentarias y su dinámica oceánica es un importante corredor y a la vez una 
barrera en la dispersión de especies de ostrácodos del Caribe hacia el Golfo de México 
(Machain-Castillo y Gío-Argáez, 1990). Está constituida por dos regiones sedimentarias, la 
carbonatada y la terrígena, las cuales presentan diferentes factores ambientales tales como: tipo 
de sedimento, cantidad de materia orgánica, turbidez, etc. que repercuten en la distribución de los 
organismos y en el arreglo espacial de muchas especies (Yatlez-Arancibia y Sanchez-Gil, 1983). 
en particular de la fauna de ostrácodos. 

Los ostrácodos, son organismos que forman palle de la vasta diversidad del hemos, y juegan 
un papel importante dentro del equilibrio ecológico de los ambientes marinos por ser un eslabón 
en la cadena alimenticia. Son crustáceos microscópicos lateralmente comprimidos, cuya 
característica más conspicua es su caparazón bivalvo calcificado, unido en la región dorsal por un 
ligamento y una charnela (llrasier, 1981; Pokorny, 1978). El caparazón encierra un cuerpo 
segmentado que presenta una cabeza, un torax y 7 pares de apéndices (ver Fig. I ). 

Este grupo de organismos son muy útiles en estudios ambientales, debido a que se encuentran 
en todos los medios acuáticos, lo que les confiere un enorme potencial en el estudio de ambientes 
marinos y no marinos (Bermudez, 1963) 

Asimismo los ostrácodos son muy susceptibles a cambios en el medio, los cuales se reflejan en 
su morfología y hábitos. Dada esta sensibilidad, los ostrácodos son excelentes indicadores del 
mismo. En base a estos se pueden determinar parámetros ecológicos de tina determinada región 
como: profundidad, temperatura, salinidad, nutrientes, oxígeno disuelto y tipo de sustrato; ya que 
responden a estos cambios sufriendo modificaciones estructurales como: engrosamiento o 
adelgazamiento del caparazón, aumento o disminución de talla, o en la diversidad, abundancia y 
composición taxonómica de sus asociaciones (Barker,1963; Bold,1971: Fokorny,1 978; Krutak y 
Rickles,1978; Morkhoven,l962). 

Con el fin de contribuir al estudio de las poblaciones de ostrácodos bentonieos, de su 
biodiversidad y patrones de distribución entre las dos provincias sedimentarias y biogeográticas 
del Golfo de México en la plataforma continental del oeste de la península de Yucatán se 
plantearon los siguientes objetivos: 

1) Conocer la microfattna de ostrácodos presentes en la plataforma continental del Oeste de 
Yucatán. 

2) Definir las principales asociaciones de ostrácodos bentónicos en el área <le equdio. 



Introducción 

3) Analizar cuales son los factores físico-químicos y geológicos que determinan su 
distribución. 

Este estudio se realizó en el Laboratorio de Ecología de Foraminfferos y Micropaleontologfa 
del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, 	dentro del proyecto 
multidisciplinario DINAMO II (Dinámica Oceánica y su relación con el deterioro ambiental en 
la zona sur del Golfo de México) 
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II. ANTECEDENTES 

En México la investigación sobre ostrácodos se inicia en 1858, con el trabajo de Itio de la 
Loza y Craveri, donde reporta la existencia de estos organismos en excavaciones de un pozo 
artesanal. 

Las primeras especies mexicanas, las describen Saussure (1858), reportando a Clamfilateca 
culera, y Ehrenberg (1869), quien describe ejemplares de Cypris mexicana. 

Euros (1936), analiza la fauna de ostrácodos de los cenotes de Yucatán y sus alrededores. 

En la Laguna de Términos, Campeche, Morales (1966), establece la distribución y ecología de 
39 especies y describe 5 nuevas especies, 

Krutak (1971), analiza en la Laguna Mandinga, Veracruz la influencia de los factores 
ambientales en la distribución y abundancia de estos organismos. 

Krutak (1974), estudia los ostheodos recientes del Arrecife Antón Lizartio. Veracruz, y su 
estrecha relación con los factores ambientales. 

Palacios-Fest (1975), contribuye al conocimiento de la superfamilia Bairdiacea en el Mar 
Caribe, resaltando la influencia de factores ambientales en su distribución. 

Bold (1978), trata aspectos sobre la distribución geográfica de los ostrácodos en el Golfo de 
México y el Mar Caribe, mencionando los conjuntos característicos de dichas áreas geográficas. 

Garbet y Maddocks (1979), Palacios-Fest e: al. (1983) y Machain•Castillo el al. (199(1), hacen 
una revisión detallada de los artículos publicados sobre ostrilcodos, en el Golfo de México, y se 
observa que son escasos los estudios en la plataforma occidental de Yucatán. 

Existen otras contribuciones que están relacionadas con la zonación batimétrica, evaluación de 
parámetros oceanográficos y sedimentológicos que controlan los cambios biogeográficos de los 
ostrácodos en el sur del Golfo de México, por ejemplo: Machain-Castillo (1989) elabora un 
estudio general de los ostrácodos (le Veracruz y Tabasco, México. 

En 1989 Machain-Castillo y Gro- Argáez hacen una comparación (autística de los ostrácodos 
presentes en la Laguna de Términos y las costas adyacentes de la bahía de Campeche, 
encontrando 5 conjuntos: un conjunto de plataforma media externa y cuatro conjuntos en la 
plataforma interna. La distribución de estas asociaciones indica que los ostrácodos en esta zona 
manifiestan una clara diferencia entre la zona :entena con influencia fluvial al oeste y la zona de 
características marinas más estables y de sedimentos carbonatados hacia el este. 
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Machain-Castillo y Cito-Argácz. (1993), reportan un listado faunístico de aproximadamente 
60(1 especies de ostrácodos en mares Mexicanos. De las cuales, 3(K) son del Golfo de México, 
110 del Caribe y casi 350 pertenecen al Pacífico.' lacen hincapié en la falta de estudios con 
ostrácodos principalmente en el Caribe que permitan hacer análisis de divetsidad, distribución y 
abundancia de este grupo de organismos en los mares Mexicanos. 

El presente trabajo contribuye al mejor conocimiento de la población de ostracodos de la 
plataforma continental del oeste de la península de Yucatán a través del estudio de una mayor red 
de muestreo en el Golfo de México, 

6 



111. AREA DE ESTUDIO 

a) Localización Geográfica. 

El área de estudio se localiza desde los 89" 30' a los 93' de longitud oeste y de los paralelos 
18' 30' a 23' de latitud norte, abarcando parte de la plataforma continental de la península de 
Yucatán, desde el margen oriental de la Laguna de Términos hasta el arrecife Alacranes, es 
decir, la zona sureste del Golfo de México (Fig. 2) 

El Golfo de México es una cuenca de forma elíptica•semicetrada que se conecta con el Océano 
Atlántico y Mar Caribe por dos estrechos: el Canal de Yucatán y el Estrecho de Florida 
(Velasco-Mendoza,I994). 

Algunas de las caracteristicas más relevantes del área de estudio son: 

h) Temperalura. 

La temperatura superficial en la región sur del Golfo de México varía en el invierno entre 
23.5 'C a 24 'C, mientras que en el verano las temperaturas promedio son de 29 'C. La variación 
máxima anual en la superficie es de 5.5 'C en el sur (Leipper,1970). En la zona de estudio, se 
registraron temperaturas de fondo de 27'C en promedio, del 28 de Octubre al 7 de Noviembre de 
1990 (datos tomados durante la campaña oceanográfica DINAMO II). 

c) Salinidad. 

La salinidad superficial en el Golfo de México va de los 36 en el canal (le Yucatán hasta los 
36.5 en su parte oeste, en promedio (Leipper,1970). En el área de estudio la salinidad de fondo va 
de 36.5 a 36,9, teniendo una salinidad promedio de 36.6 (datos tomados durante la campaña 
oceanográfica DINAMO II). 

d) Circulación. 

En la bahía de Campeche se manifiestan una serie de fenómenos en la circulación, 
condicionadas por las características propias del Golfo de México y de los sistemas atmosféricos 
globales, que aunado a los locales, influyen en el carácter de la dinámica de las aguas de la bahía 

•
1 
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Figura 2.- Localización geográfica del área de estudio. 
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y del Golfo de léxico en general tliulanienkov y García, 1975). Dentro de los mas importantes 
está la formación de giros ciclónicos que se desplazan hacia el oeste, mareas internas, formación 
de termo linar, e intrusión de la corriente de Lazo. 

La circulación de las aguas del Golfo de México es dominada por una intensa corriente 
anticiclónica que se extiende desde el canal de Yucatán hasta el estrecho de Florida. Aunque este 
flujo es continuo, se ha dividido básicamente en tres porciones a las que se les ha asignado 
diferentes nombres. Cuando esta corriente atraviesa el canal de Yucatán. se le denomina corriente 
de Yucatán, mientras que cuando se separa de forma intrusiva hacia el oeste, se le denomina 
corriente de Lazo y finalmente cuando atraviesa el estrecho de Florida, recibe el nomine de 
corriente de Florida (Molinari y Morrison,1988) (Fig. 3). 

En diciembre, la corriente de Lazo presenta una intrusión, que se desarrolla con un máximo 
hacia el norte en verano, seguida por una desviación hacia el oeste formando y desprendiendo 
giros anticiclónicos, para después caer a intensidad mínima (Sturges y Evans,1 983). Otro aspecto 
importante de esta corriente es que el transporte superficial de la corriente de Yucatán aumenta a 
medida que ésta abarca mayor área de intrusión (Maul,1977), generando una contracorriente en 
el talud oriental de Yucatán dirigida al mar Caribe durante casi todo el año (Bulanienkov y 
García,1975). 

La corriente de Lazo se mueve entre 50 y 200 m/s y uunsporta más de 25 millones de metros 
cúbicos de agua por segundo, lo que equivale a 1/3 del transporte total de la corriente del Golfo, 
su velocidad va de 0.5 m/s cerca de Cuba y alcanza los 2.5 m/s en la parte central del canal de 
Yucatán, sufriendo variaciones en la ruta tanto en el flujo como en el volumen (Leipper,1970). 

Emilson (1976), indica que el flujo de la corriente del Golfo de México prevalece a través del 
año sin cambio significativo en su dirección. Sin embargo, la velocidad, es generalmente mayor 
durante el verano y menor durante el invierno. 

e) Vientos. 

Aunque en general el Golfo de México es dominado por vientos del norte en invierno, la bahía 
y la parte suroeste del banco de Campeche son influenciados por vientos procedentes del noreste, 
fundamentalmente en los meses de noviembre a marzo. Para los meses de septiembre a octubre, 

el viento que proviene del norte tiende a alinearse en dirección este-oeste. Para los meses de junio 
a agosto los vientos que afectan a la bahía y la parte suroeste del banco de Campeche proceden 
del sureste, estos vientos de los meses de mayo a abril tienden paulatinamente a orientarse en 
dirección sur-norte, teniendo como resultados una componente del sur mayor que la del este 
(l'apane s y Con zales•Coya,1980). 

En general, el Golfo de México es influenciado por el intercambio de masas de aire frío y 
seco, provenientes de Estados Unidos - Canada, y por las masas de aire propias del Golfo, de 
origen marítimo y tropical (Panofsky,1956). 

y 
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j) Fisiogralia. 

La topografía del banco de Campeche se caracteriza por su poca profundidad (fig. 4), y su 
fuerte talud continental. La plataforma continental en la bahía de Campeche presenta una 
amplitud de 216 Km frente a Yucatán, entre 30 y 55 Km frente a las costas de Campeche y de 5 a 
30 Km a lo largo del sector suroccidcntal de ésta bahía, su rango de profundidad varia de los 70 a 
los 220 tu, con una pendiente promedio de 2' (Creager,1958). 

En la bahía de Campeche el talud continental se extiende desde el borde de la pataforma hasta 
profundidades que varian de 2000 a 3500 sn. con pendientes de 01° a 12' en el talud inferior 
occidental, hasta 09' a 39' en el caiion de Campeche (Creager,1958). 

g) Sedirnentología. 

De acuerdo con Aguayo Carilargo, E. et al., 1991 los sedimentos depositados en el área de 
estudio son principalmente arcillosos hacia la porción occidental y limosos, arenosos y 
gravilentos hacia la porción oriental. En general pertenece u la provincia sedimentara 
carbonatada localizada al este del Golfo de México, la otra provincia propiamente terrfgena se 
encuentra hacia el oeste del Golfo (Fig. 5); repercutiendo esta diferencia del sedimento en la 
distribución de los organismos. (Yrthez-Ara»cibia y Sanchez-Gil,1983) 
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w. mEroDoLoGIA 

Trabajo en e! Campo. 

Las muestras de sedimentos se obtuvieron durante la campaña oceanográfica "DINAMO 11" 
(Dinámica Oceánica y su relación con el deterioro ambiental en la zona sur del Golfo de 
México); realizada del 28 de octubre al 7 de noviembre de 1990 , a bordo del 11/0 "Justo Sierra" 
de la UNAM. 

El material se colecto en 46 estaciones distribuidas en la plataforma de la sonda de Campeche 
(Tabla I y Fig. 6) con una draga tipo "Smith McIntyre", tomando muestra del primer centímetro 
de sedimento superficial (30 cc). Dicha fracción se colocó en frascos debidamente rotulados y se 
les agregó formol al 10% , más una pizca de borato de sodio para obtener un pli alcalino, y 
neutralizar de esta manera la acidez del formol, e impedir la disolución pairial o total de las 
testas. 

Se registraron por estación: temperatura y salinidad con el (.711) y batimetría con la ecosonda . 

Trabajo en Laboratorio. 

Las muestras, se procesaron en el Laboratorio de Ecología de Foraminíferos y 
Micropaleontología del ICMyL de la UNAM, mediante la técnica de Newman, 1967, la cuál 
consiste en el lavado del sedimento con agua corriente a poca presión, a través de un tamiz con 
abertura de malla de 0.0625 min., para disgregar la muestra y eliminar limos y arcillas, por lo 
tanto, en el tamiz solo quedan partículas de mayor tamaño, entre las cuales se encuentran testas 
de foraminíferos, ostrácodos y micromoluscos. 

Este residuo se vació en cápsulas de porcelana dejándolas secar en el horno a una temperatura 
no mayor de 50'C. Para evitar la contaminación de sedimentos de una localidad a otra, al 
finalizar cada muestra el tamiz se lavó y se pasó por un baño de solución concentrada de azul de 
medien°, tiñendo los restos carbonatados, con lo cuál se pueden distinguir de los de la siguiente 
muestra. 

Una vez secas las muestras, se hizo una revisión de las mismas con la ayuda de un 
microscopio estereoscópico y se obtuvieron las testas de ostrácodos 

Para conocer la relación entre la fracción arenosa que contiene los restos de los organismos en 
estudio y el total de la muestra, se determinó el peso seco de la muestra antes y después de 
lavada, 

14 



Ilfoodologla 

Considerando que el número mínimo representativo para el análisis de las poblaciones de 
inicrofósiles marinos es de 300 (phleger y Parker,1951)., las 'nuestras con gran abundancia se 
subdividieron por medio de un fraccionador de Otto para obtener una submuestra representativa 
con aproximadamente 300 ejemplares. En las muestras donde no se obtuvo dicho número, se 
recuperó el total de organismos contenidos en toda la muestra. 

Se colocaron los ostrácotios obtenidos en placas micropaleontológicas, y se arreglaron por 
especie, para su determinación taxonómica consultando bibliografía especializada. 

El análisis grattulométrico de los sedimentos se realizó en el Laboratorio de Sedimentología 
del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. 
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lifetodoloqía 

Tabla I.- Localización y profundidad de las estaciones de muestreo. 

EST LATIT1JD 

11511 

LONG1TU o 

('W1 

PROF. 

(r,) 
1 2220.9 8941.4 37.0 
2 22 14.7 89 41.3 46.0 
3 22 07.0 89 40.9 43.0 
4 21 58.9 89 41.1 45.0 
5 21 50.0 99 41.1 370 
6 21 41.8 89 41.1 25.0 
7 2136.6 89 41.6 17.0 
6 21 42.0 9313.5 32.0 
9 21 58.1 9016.1 43.6 
10 21 59.0 9019.0 44.3 
11 22 05.0 90 22.1 50.13 
12 2228.2 9047.4 91.7 
13 22 29.9 9030.0 109.0 
14 2205.7 9121.0 45.0 
15 22 02,0 91 16.9 55.0 
16 21 56.1 91 14.0 53.0 
17 21 50.0 9107.0 50.0 
18 21 442 91 01.0 47.0 
19 21 39.0 90 56.3 31.0 
20 21 30.9 90 51.0 32.0 
21 21 02.9 91 09.9 32.6 
22 21 08.0 91 17.1 35.4 
23 21 13.4 91 22.1 32.6 
24 2116.3 91 30.3 44.1 
25 21 21.9 91 38,0 48,0 
26 21 31.5 91 509 51.3 
27 20 58.6 92 08.3 54.0 
28 20 54.1 92 00.0 53.0 
29 20 39.0 91 37.0 39.0 
30 20 33.4 91 29.3 35.0 
31 2027.9 91 23.5 30.3 
32 20 22.7 91 16.2 24.2 
33 2017.8 91 09.2 22.6 
34 2014.9 91 050 17.0 
35 19 26,0 91 09.0 20.0 
36 19 30.8 91 12.9 23.0 
37 19 359 91 18.2 26.0 
38 19 40.9 91 23.1 300 
39 19 45.0 91 28.1 330 
40 19 51.0 91 33,0 37.0 
41 19 55.4 91 37.9 40.0 
42 2001.9 9142.0 41.0 
43 2007.0 9148.1 44 0 
44 20 05 9 92 03 9 97.0 
45 19 45.9 91 53.9 590 
46 19:2,1 91 41 0 33 0 
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Figura 6.- Distribución geográfica de las estaciones de muestreo. 
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Mando de Dalos 

Una vez que se realizó la determinación taxonómica y canteo de organismos, se construyo 
una matriz tu X n (m-columnas y n-renglones) con la abundancia absoluta de cada una de las 
especies (numero total de ostrácodos por estación). Para tener una matriz expresada en los 
mismos términos se expresaron en porcentaje los valores absolutos, teniendo así una matriz con 
abundancias relativas. 

Se trabajó sólo con las estaciones que tuvieran una población mayor a 100 organismos, por 
considerar que un número menor a este, no es estadisticamente representativo (Machain-Castillo, 
comunicación personal, 1995). 

A la matriz de abundancias relativas se le aplicó un análisis de factores modo "Q" , que nos da 
asociaciones o agrupaciones en base a las estaciones. El análisis de factores es una técnica 
estadística multivariada que nos permite reducir los datos a un grupo pequeño de factores o 
componentes (Kirn,1978); su objeto principal radica en determinar si los datos representan 
poblaciones simples o mezcladas. Cuando éste método es utilizado para distribuciones 
ecológicas, las agrupaciones finales pueden ser concretas formando de esta manera asociaciones 
de especies características (Davis,1973) 

Con los datos obtenidos de asociación, se analizaron y determinaron las especies 
caracteristicas de cada factor. 

Una vez obtenida la información anterior, se inflijo qué factores se relacionaban con dicha 
asociación, para lo cual se revisaron los parámetros lisico-químicos y geológicos tomados 
durante la campaña oceanográfica para cada estación (batimetría, tipo de sedimento, temperatura, 
salinidad, materia orgánica). 

Se elaboraron mapas de distribución y tablas de las asociaciones sugeridas por el análisis de 
factores y de los parámetros físico-químicos y geológicos de las mismas 



V. RESUI3ADOS Y DISCUSION 

Se obtuvieron 132 especies en total, muchas de las cuales solo se presentaron en una o dos 
estaciones y con porcentajes muy bajos (1 ó 2 ejemplares) por lo que únicamente se aplico el 
análisis de factores a 101 especies, que estuvieron presentes en dos o más muestras (Tablas 2 y 
3). 

De acuerdo a los cigenvalores y al valor acumulado de la varianza total, se eligió una solución 
de 4 factores , que explica el 67,11 % de los datos. Las asociaciones representativas de los cuatro 
factores asf corno el peso de los factores para cada muestra se pueden observar en la tabla 4 y en 
la figura 7. 

- Las Estaciones que pertenecen al Factor 1 son 9 (21,23,27,28,29,31, 32,33 y 34) con pesos 
de factor que van de 0.124 a 0.996 

- Las del factor II son 10 (35,36,37,38,39,40,41,42,43 y 46) con pesos de 0.429 a 0.980 

- El factor III por 16 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,19,20,25 y 30) con pesos del 0.541 a 0.934 

- El factor IV por 11 (12,13,15,16,17,18,22,24,26,44 y 45) con pesos del 0.281 a 0.730. 

Se elaboraron por asociación tablas ( 5,6,7 y 8) en donde se pueden observar, los parámetros 
fisico-químicos y geológicos más importantes para cada estación, así como las 3 especies de 
mayor abundancia relativa en cada una de ellas. 

En dichas tablas se puede observar que en promedio la temperatura se mantuvo homogénea a 
27'C con una variación de l'e en la Asociación I y 11, pero en la Asociación Ill y 1V la variación 
va de 23.53 °C a 28.04 °C debido a que abarcan mayor profundidad. 

En cuanto a la Salinidad se puede observar que ésta es muy homogénea en el área de estudio, 
con un promedio de 36.6 excepto dos valores aislados de más de 37. 

Los valores de materia orgánica en las asociaciones I. III y IV fueron de 0.5% a 0.1% en 
promedio. En la Asociación II, que se encuentra enfrente a la laguna de Términos, el valor de 
materia orgánica se incrementa a 1.2 en promedio, casi el doble en comparación con las otras 
Asociaciones reflejando la influencia fluvial y lagunar. 

A continuación se presentan la asociaciones. 
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Resultados y Discusión 

Tabla 3.• Lista de las 101 especies de Ostrácodos incluidas en el Análisis de Factores 

Amittacythereis subquadraia l'ud. 1960 

A rgilloecia spp. 

Atada Jlaridana Benson and Colconan,1963 

Aurila sp. 

Bairdia longisetosa Brady, 1902 

Bairdia sp. 1 

Babylia spp. 

Bairdappilata fasciata (Brady, 1870) 

Bairdoppilata triangulata Edwards, 1944 

Basslerites minutas van den Bold, 1958 

Rumania tachen( tvlachain-Castillo,1988 

Cativella pulleyi Tceter, 1937 

Caudites highi Teeier,1975 

Cushmattidea crisufera Teeter, 1975 

Cushmanideasensinuda (Cuslnan, 1906) 

Cyprideis salebrosa van den 13old, 1963 

Cytherella arastrata Kornicker, 1963 

Cytherella sp. aif. C. hannni Howe and Law, 1936 

Cytherella venniliotwnsis Kontrovitz, 1976 

Cytherelloidea castleberryensis Howe and Law, 1936 

Cytherelloidea sp. cf. C. iconensis Howe, 1934 

Cytherelloidea sp. 

Cytherelloidea umbonata Edwards, 1944 

Cytheramorpha paracastanea S wain, 1955 

Cytherapteran barkeri Tecter, 1975 

Cytheropteron humanan Sars, 1866 

Cytherapteran niargani Kontrovitz, 1976 

Cytherapteron ),arktawnensis (Malkin, 1953) 

Cytherm•a maya Teetcr, 1975 

Cytherura sahlensis (Benson and Calcinan, 1963) 

Cv►lu'rura sp. cf. C. sandbergi Morales. 1966 

Cytherura sp.1 

Cytherura sp .2 

Cytherura sp.3 

Cvdu'rur•d sp '1 



Resultados y Discusión 

Tabla 3.- Lista de las 101 especies de Ostrácedos incluidas en el Análisis de Factores 
(continuación) 

Cytherura sp.5 

Cytherura sp.6 

Cytherura sp.7 

Cytherura sp.A 

Cytherura sp.13 

Echinacythereis margaritifera (Brady, 1870) 

Echinacythereis spinireticulata Kontrovitz, 1971 

Ganganwcytheridea plicata Bold, 1963 

Ilentyhowella ex. gr. asperrima (Reuss, 1850) 

Hermanita hornibrooki (Puri, 1960) 

Ilulingsina ashermani (Ubicó and Bassler, 1904) 

Ihdingsina tuberculata Puri, 1958 

Jugosocythereis paloma (Brady, 1869) 

Kangarina ancycla van den Bold, 1963 

Krithe spp. 

Loxocorniculumfisheri (Brady, 1869) 

Laracorniculum tricornaium Krutak, 1971 

Loxoconcha avellana (Brady,1866) 

Laxoconcha moralesi Kontrovitz, 1976 

Laroconcha sp. 

Macrocyprina propinqua Triebel, 1960 

Macrocyprina sp. 

Afonoceratina sp, 

Munseyella bermudezi van den Bold, 1957 

Munseyella sp. 

Neomonoceratina mediterranea (Ruggieri, 1953) 

Orionina bradyi van den Bold, 1963 

Paracypris sp. 

Paracytheridea edwarsi 'Feder, 1975 

Paracytheridea ischoppi van den Bold, 1946 

Paracytheridea spp. 

Pararytheroma st¿Thensoni (Puri, 1954) 

Paracyllteronia texami Garba y Maddocks,1979 

Poracyllierditna sp. 



Resultados y Discusión 

Tabla .1: Lista de las 101 especies de ()strácodos incluidas en el Análisis de Factures 
(continuación) 

Parakrite spp. 

Paradaxostoma ensil'ortne Brady, 1868 

l'aranesidea benson i Teeter, 1975 

I'ellucisroma magniventra Edwards, 1944 

Pera►ocytheridea bradyi (Stephenson,1938) 

Phlyctorythere sp. 

Polycape sp. 

Propontorypris multiparifera Teeter, 1975 

Propontacypris sp. 

Propanwrythere sp.13 

Proteoconcha edwardsi Plusquellee and Sanberg, 1969 

Proteortmrha gigantica (Edwards, 1944) 

Proteoconcha sp. 

Protacytheretta karlana (Howe and Pyean, 1935) 

Protoeythereta montezumae (Brady, 1869) 

Protacytheretta purnirosa (Brady, 1969) 

Pseudopsamocythere ex. gr. viksburgensis Bold, 1988 

Pseudopsamocythere sp. 

Pretygocythereis alophia baza 1983 

Prerygorythereishondurasensis Teeter, 1975 

Pteowacythereis irwspectata (Blake, 1933) 

Purnilocyíheridea sp. 

Puriana combo Teeter, 1975 

l'aduna matthewsi Teeter, 1975 

Radimella eonfragosa (Elwanls) 

Sahnia sp. 

Saipanerta nwkenziei Teeter, 1975 

Schkrochihrs sp. 

Trianguloopris laeva "H. 1960) 

Xestaleberis eurassavira Klie, 1936 

Xestoleberis righyi Morales, 1966 

Xmokberis 



Resultados y Discusión 

Tabla 4 Estaciones de muestreo. profundidad, factor al que pertenecen y peso del mismo. 

EST PROF. FACTOR PESO DEL FACTOR 

21 32.6 I 0.619 

23 32.8 I 0.616 

27 54.0 I 0.985 

28 53.0 I 0,864 

29 39.0 I 0.996 

31 30.3 I 0.603 

32 24.2 I 0.260 

33 226 I 0.124 

34 17.0 1 0.461 

-----S5 20.0 II 0.795 

36 23.0 0 0.049 

37 26.0 II 0954 

38 300 II 0.962 

39 33.0 II 0.980 

40 37.0 II 0.975 

41 40.0 II 0.902 

42 41.0 II 0.748 

43 44.0 II 0.429 

46 33.0 II 0.936 

1 37.0 III 0.788 

2 46.0 III 0.590 

3 43.0 III 0.541 

4 45.0 III 0.902 ..._ 
5 37.0 III 0.797 

6 250 III 0928 

7 17.0 III 0.014 

8 32.0 III 0.856 

9 43.6 III 0.934 

10 44.3 III 0.835 

11 50.8 III 0.691 

14 45.0 III 0.777 

19 31.0 III 0.631 

20 32.0 III 0.738 

25 48.0 III 0.792 

30 35.0 III 0.68E 

-----T2 ---orr--  IV 0.392 

13 109.0 IV 0.680 

15 55.0 IV 0.704 

16 53.0 IV 0 730 

17 50.0 IV 0.609 

10 470 IV 0 641 

22 35.4 IV 0.282 

24 

26 

44.1 IV 

IV 

0.649 

0 621 51.3 

44 97.0 IV 

IV 

0.459 

----Ó-ii.3¿ 	. 45 59.0 



Resultados  Discusi,Jn 

Figura 7.- Distribución geográfica de los factores. 
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Resultados y Discusión 

La ASOCIACION 1 (Tabla 5) se distribuye en una profundidad que va de 17 m a 54 m 
(33,94 ni en promedio) en la plataforma interna y media, en la parte central de la zona de estudio. 
El rango de temperatura es de 26.53°C a 27.95°C (27°C en promedio), la salinidad de 36.46 a 
37.66 (36.91 en promedio), y el tipo de sedimento es Lodoso - Arenoso en general; excepto en 
las estaciones 32 y 33 que presentan sedimento de Arena gruesa-media con fragmentos de 
conchas. El rango de materia orgánica es de 0.22%-1.01% (0.64% en promedio). 

La especie mas abundante de la asociación es Macrocyprina propinqua presente en 8 
estaciones de un total de 9, con las mayores abundancias relativas en éste conjunto alcanzando 
valores hasta de el 55.53% (Tabla 5). 

Alacrorwrina propinqua ha sido reportada como típica de ambientes de plataforma 
carbonatada y de aguas poco profundas (Teeter, 1975; Machain-Castillo e: al, 1990). 

La presencia de bairdidos como, Bairdia longisetosa, Bairdia sp, Bairdoppilata triangulara; 
característicos de ambientes carbonatados y de zonas someras, reflejan la influencia de la 
plataforma de Yucatán (Machain-Castillo y Gfo•Argáez, 1989) sobre este conjunto. 

Por otra parte, se encuentran también en esta asociación abundantes ejemplares de Cytlterura 
sp cf. C.sanbergi, Paracytheridea spp y Pellucistoma magniventra, los cuales son característicos 
de ambientes de plataforma interna y sedimentos terrígenos en otras áreas del Golfo de México 
(Machain-Castillo y Gfo-Argdez, 1990). 

De lo anterior se concluye que esta asociación presenta una mezcla de faunas de plataforma 
interna tanto de ambientes terrfgenos como carbonatados y representa la zona de transición entre 
las provincias de sedimentos elásticos y calcáreos, evidenciando la compleja circulación marina 
en el área de estudio. 
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Tabla 5. ESTACIONES, PARAMETROS Y ESPECIES MAS ABUNDANTES DEL FACTOR 1 

ESTACIONES PROFUNDIDAD 
Irn: 

TEMPERATURA 
(C. 

SALIMOAD 
545) 

MATERIA 
ORGANICA 

TIPO DE 
SEDIMENTO 

ESPECIE ABUNDANCIA 
RELATIVA 

21 32 60 27.51 36.76 101 Arena fina .^-., 7.1,-,j.r..: ;;.a 	p , -.p.I.n.gua 12 45 
Ea...rdl a 	r; 944 

1....",,,,y,-.Prezs 	rnarG•Ar:t.::,,,, 815 
23 32 80 27.62 36.79 032 Lodo-Arena "7,_,=,,,przra rr-p.:-qua 15 89 

11 21 
P , r C. ,, 	.1,- r 1 ..:' 3 	,7.T. 11 21 

27 54 00 0 _ ___ 42 Lodo ::,,,,--1.Tr.-.na 	,-: p.,-,..z., 47.7 
E,,r,,,,,cr:,,,,,,,:, rrar,ar,t.if,r, 4.09 

Pf.?..7- y,,,,:.-J.ere.is 	.-,p17.1..., 4.09 
28 53 00 26 53 36 46 0.22 Lodo-Arena .?.2.,,,,TrIna 	;',,, 	; 1:;qua 21 86 

,,I,..,;,,,,, 	,u,belc,:ar 9.58 
9 28 

29 39 00 27 95 36 74 0 85 Lodo-Arena 55 53 
,-7,,,,--..r II 	..T. 566 

EC.,,,..7 -- --,,,Is ,,,,,,::_.:• 539 

31 30 30 26 74 37 66 101 Arena fina r-7,:r._.2:.p.11,-, 	1...r..:-  ..^.:p.L., 12.84 
11 52 

rr ,,,,,- - ..-yr.fi- re 	.9r 	r• 10 70 

24 20 _ 36.63 044 Arena gruesa 5.3. -...i,-pp... -.1f, 	:7 .nr:.7,...a ni, 11 18 
1053 

z,,,,,.: 	:._•.,,,,--. 	,-, 957 
. 22 60 27 le 39 80 0 55 Arena gruesa 38 33 

Sair.--. 	...:,, 	t .-:.., ,..,:.., 7 80 
..1- 1_

, 
 ,,, 	sp : 922 

34 ,7 00 27 01 36.79 064 Arena fina 1,a: -.._a 	1.,;,..-,., ,..: 13 27 
.100 

9, . :- 	:: 	, 	.. 7 12 
7 12 
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Resultados y Discusión 

La ASOCIACION II (Tabla 6) se localiza en profundidades de 20 a 44 metros en la zona Sur 
del área de estudio, con una temperatura de 27"C en promedio y una salinidad de 36.22 a 
36.89 o/oo (36.63 o/oo en promedio). 

151 sedimento en esta Asociación es claramente lodoso a excepción de las estaciones 35, 36 y 
37 que presentan fragmentos de concha . 

Debido a la posición geográfica que ocupa en el área de estudio, presenta la mayor influencia 
fluvial (rio llontún y Champotón) y Lagunar (Laguna de Términos) , y por consiguiente el valor 
más alto de materia orgánica,1.65 (en promedio 1.21). 

Este conjunto está caracterizado por las mayores abundancias relativas de Loxoconcho 
moraksi, llegando a 35.63% en el valor mas alto, y presente en 7 de 10 estaciones. Liuoconcha 
moralesi es una especie típica de ambientes tenígenos con influencia fluvial en el Golfo de 
México, de Tabasco a Texas y Louisiana (Kontrovitz, 1976. Garbea y Maddocks, 1979). 

Además Laroconcha moralesi, Cyherella vermilionensis y Cythemmorpha paracastanea se 
presentaron con la misma frecuencia y con abundancias relativas de hasta 15.61%. Ambas 
especies han sido reposadas como características de plataforma intenta en zonas terdgenas 
(Kontrovitz, 1976; Machain-Castillo y Gro-Argéez, 1990) 

Es en este conjunto donde se agrupan las estaciones con mayor cantidad de especies afines a 
sedimentos terrigenos y cercanos a sistemas deldicos y lagunares. Esto se reitera con la ausencia 
de especies características de plataforma carbonatada. 
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Tabla 6. ESTACIONES, PARAMETROS Y ESPECIES MAS ABUNDANTES DEL FACTOR II 

ESTACONES PROFUNDIDAD 
(e.) 

TEMPERATURA 
(C`) 

SALINIDAD 
(uPs', 

MATERIA 
°PC:APOCA 

TIPO DE 
SEDIMENTO 

ESPECIE ABUNDANCIA 
RELATIVA 

35 20 00 27 51 36 84 085 Lodo Z......,,,,nc, mo,,,2,s, 35 63 
Ye,colcher,,i curaJ,,,Iza 13 79 

,,o.177;.:1 	- -, ,s 852 
35 23.00 27 75 36 89 1 00 Lodo T.......,,of,j,.1 	m•::-.2.2es, 24 60 

Para.7y.ther2.:a 	5 tei--7.' ,i.5,,,, : 13.33 
."..esn 1,1, eri s 	cw..,./.1-.,.,-.-J,a 966 

37 26 00 27 80 36 77 0 95 Lodo 28 34 
9.81 

l'yther.x., rpha pa ra _:,_. t..,e, 899 
38 30 00 27 72 36 47 158 Lodo L,,,,,,,,,,o. 	:t.,..-..i.:,71 30 42 

(2yrner,m,rpha per a,,,',7,2,3 11 72 
j: 	rel .Z a 	vorml i 1:::enL,. J 8 23 

39 2300 27 82 3649 152 Lodo L.:..,o,-,,-,1-.a 	rnnzu ;..e ,.: 26 34 
Cyt he. rritcrph¿I F-ar,..,,.•:.,,, -, 15 61 

10 73 
40 37 00 2605 36 71 165 Lodo 2599 

Cyt.',..,==crpha par,,,, r,,, .1-  12 60 
Pa rary,.',..,,,, 	srterh,,.-:,,n, 11 57 

41 43 00 27 84 36 70 130 Lodo :-,,C.7.01,C!"....1 	,,,,Z, jr,.- :: 17 22 
TyrelJa 	ven::: :1.,. ,  -..., - 14 68 
Cyc.teromh, pa r...1:7,Jr.,,,e2 e el 

42 41 00 27 75 36.54 1 00 Lodo-Arena Cu ide, 	1, 2..,, .: íe.-, 1105 
1056 

Pa ra ry t. he z wra 	.., c.,,,..',,,-_-..r.z 1034 
43 44 0G 27 97 36 57 1 05 Lodo Cus,man ...jea 	cs .::.7.•,1: e,: 13 42 

Cyt-here.lia 	ves,- .: ::r-,-.,,r 11.90 
Cythere.2.2 a 	a .7.1: ...:a 73-4 

734 

45 33 00 27 76 3622 132 Lodo 7rcherrpha ,,,, 7., .7,,, :,,,,,,,, 1233 
10 ee 

.42: In 	.̂ yln,r,: r, 	rj».,,,,,..7, ,..i 842 
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Resultados y Discusión 

La ASOCIACION III (Tabla 7) se encuentra en el 11011C de la plataforma de Yucatán a 
profundidades que van de 17 a 50 metros . Con una temperatura promedio de 27°C y una 
salinidad de 36 a 36.80 (36.5 en promedio). 

El sedimento es propiamente arena que va de media a gruesa e incluso con fragmentos de 
concha. Este factor presenta los valores más bajos en materia orgánica que van de 0.18% • 1.65% 
(0.5% en promedio). 

Este conjunto se caracteriza por la gran abundancia de organismos de la familia Bairdiidae, en 
particular Bairdoppilata triangulata y Paranesidea l'ensota las cuales presentan las mayores 
abundancias relativas, llegando al 54.02% en el valor más alto, y con una frecuencia de 12 
estaciones de 16. 

ostracofauna de esta asociación es característica de ambientes carbonatados y zonas 
arrecifales. 
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Tabla 7. ESTACIONES. PARAMETROS Y ESPECIES MAS ABUNDANTES DEL FACTOR III 

5314.500459 P4051040/0501TESPER911199. 
176 	I 	•46 	I 

94um....c 
444, 

Una. 
0.0144/•CA 

1190 DE 
55.045470  

659106 ...6-2.6.550.4 

1 3700 	1 	27 36 _ 231 .850g01364 .22:4454//a i ss r +I 	tt:Jt ,... tr. 2,5€ 
P31,1P,‘:2., 4.1,2,1 17 55 

IT /7 
2 4600 	1 	2660 36 40 021 Arene 9n.les• 84::3, 1..,,n4,,,.. 15 33 

1 An,14 pr,f494. P5555552., I,  5et2T sr : 12 24 

3 43 00 27 49 3645 024 ~a gruerse 
E., : nocy th•./5/ 4 	'1.5.7 -...,, .: 11.'7, 

9,4 ft-rey/ser,. r .T • rt, ..r .tt. r r 2. 
094 
15 25 

944 rC4a 1:net, •tos4 14 41 
9 17 

4 8500 2870 3554 018 Arene ~ ..,:,..r.,,,r4 2029 
€643 

..• - 	-,r.,..,..:-2., 16 OG 
5 57 00 i - 042  -

,7r..r.,syther 
_ 6,5 ;,...cy....2 	. , 	....,, ..... -:, 10 30 

1394 
 

6 25 00 	I — 037 64565 Gruesa 94,7 	s.,.., 	..i.• - s 	,,..•••••,...../.• 33 14 
644 rar.pr,,,,- s 	41 T - : • - s 12 73 

l .,,, .. -. 	.....; ro- _  
7 1700 	1 	_ - 0 43 _ 84:ra.:77p,:173 	r, 	.-5.,,, a  

I 64=a7,T,7 • 2779,9,  17 19 
O 32 00 	26 00 3600 0 33 Art-n4 gruesa 041,1,7,- ,.,, . 	17- ,,,,......,,...= 3.2 '5 I 

Ilairdepp,.., 	2.)471.71, 22 15 

9 4360 	I 	271€ 36 55 165 Arena russa 9 1 t ro.....pfft ....- 	Ir: s2,..: I f t • 22 51 

1-.., 44,0 	1 	27 25 3051 070 Arena .4.444.4 r.,:, .,1.14,  . • - .1. = 1  • .-- 1-'11,  

1 
,3 96 

-1 l 50 90 	, 	27 30 36 51 070 Arena gruesa 
2 32 

12 17 
F.c,x n.,,,r-r., - . I: ,asz t,r,,, TOCS 

,0c0 
•4 4500 	I 	26 54 37 70 1329 Arena ~os 6 -.7 1,,,, . :.• . 	' t . wr...- 	.4r, 5492 

I 6.3,5.. ,..r 
7 47 
6 90 

19 31 00 	— _ — — Fa r,,r....: 11,1 	1,•,..,.. 430' 1 

, 5.4.r.ta 	: 7.,:ts.. • , - s 
17 07 
12 2.2 

25 3200 	2530 _ 036 02954 .7•505 04.3-ta1-3, : • • • 	:, 	v.,. 	.. • • 29 59 1 
17  1S 

25 4630 	! 	2818 3803 045 Arena 2.2.- 
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Resultados y Discusión 

La ASOCIACION IV (Tabla 8) se encuentra en la plataforma media-externa de toda la zona 
de estudio a profundidades de 44 a 109 m , con un promedio de 62.95m. En temperaturas 
promedio de 2TC y salinidad de 36.48 a 36.80 o/oo (36.61 o/oo en promedio). 

El sedimento que caracteriza a la Asociación, que se distribuye a todo lo largo del área de 
estudio es lodoso-arenoso y arena-fina. 

Esta asociación se caracteriza por las mayores abundancias relativas y mayor frecuencia de 
Echinocythereis margariafer•a, tipica de plataforma inedia y externa en todo el Golfo de México, 
independiente del tipo de sustrato (Machain-Castillo y (ifo-Algáez, 1990). 

Otras especies de este conjunto que caracterizan a la plataforma media-externa son, Cytherella 
sp. aff.C.hannai, Krithe spp., Argilloecia spp, y Ilenryhowella ex. gr. asperrinta. 

La presencia de Jugosocythereis pannosa y )airdia sp. manifiesta una afinidad a provincias 
carbonatadas (Machain-Castillo y Gfo-Argáez, 1990) en las estaciones más someras. 
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Tabla 8 ESTACIONES, PARAMETROS Y ESPECIES MAS ABUNDANTES DEL FACTOR IV 

ESTACIONES PRO,UWOIDAD 
,mi 

TEMPERATURA 

',7' 

SALINIDAD 

(wa., 

MATERIA 
ORGÁNICA 

TIPO DE 
SEDTMENTO 

ESPECIE ABUNDANCIA 

RELATIVA 

12 5170 23 53 36 48 1.08 Arena fina Halzrqs,pg 	tuter7u1s,s 12.50 
.C,,,1 spr 10 06 

fienry::shic.1; g 	,... 	gr . 	gap,: r r.,-,3 645 
13 109.00 22 59 38.46 0.40 Arena fina Ecn_ nc ryth,reas marga:a,' :. fe. , 33 02 

Cytfiere21, sp aff. 	C.r.annt: 10 70 
11'gs-halan  :ea 	wr.gsz 1 f erg 744 

15 5506 25 32 36.54 052 lodo-Arena Echtno.sytherels nargarrlfera 13.02 
CythermZla 	venet 2 1 .....a_.-. 10 95 

y,mrtára sp 6 7.44 
16 5300 2776 36.74 0.60 Lodo-Arena Es:t.Inocy: 6,,,i, margar , : 1 er, 17.50 

Flu:zugszna 4.6.6atman: 13 13 
Cythere.:.la 	...,rrna I ioner,:r 563 

P a rramyr.S.gr:d,,a 	sp 563 
17 50.00 2764 36 68 0.82 Lodo-Arena P3 ra,yther 1 de, sp 14.06 

Hullnaszna t ,:bertnt:eta 10 21 
Hut.tngs.:na 	as::ermar..: 986 

18 4% 00 27 63 3672 1.03 Lodo-Arena Esfir:nocythore:s margar ..,fferd 11 46 
Juggsasytherezs pa.•.... .,  1146 

Parar:t.:s.:g.,: tensen: 10 94 
22 35 40 ..._ _ 0.84 Arena fina A3racircer :ce:, 	7.,,..55T.p. 960 

.94.1rd:, 	,pp 629 
Para:78.66r ..t..... : 	.sr 497 

24 44.10 27 87 36 60 0.6.2 Arena fina ,zythereZ 2averma:.:Dr«..,,." 926 
Hu I angszna 	‘18.6er,u1 ata 627 

Pu2:.uct.s: un,. 	raa...,,,,,, 545 
26 51 30 27 15 36 72 0 22 Arena gruesa 62...:nuss:na 	:.:6etsultta 15 35 

ve:  844 
816,...nn6ythera 1s ea.— . 	= : 9 793 

44 97 00 27 90 36 48 1 13 Lodo-Acera E.rm :moryI he r•• .: S 	n,2: -7--Ir , 7 Ir e : 2 21 25 
Kr: r. te tpp :2 59 

Cyt..ere. ia 	,-p. 	atr . 	7.:. . inn.,.: 1.024 
45 59 00 27 90 36 48 125 lodo E,n2rn,,-the:6:6 natqa,..- zt.sma 23 71 

P, - ,,,y.t.....,- re,  t2 	pu:,•70.4 10 45 
66.6r.6• we:.:a 	62, 	ttr 	atre,t_.-, 10 009 

7., -he: B.:, 	,,,,r: f ...r 	ns..,  562 

9r
na

sw
i  
fs

up
r
in

s
dN

  



VI. CONCLUSIONES 

* La microfauna de ostrácodos obtenidos de 46 muestras en la plataforma continental del oeste 
y norte de la península de Yucatán, estuvo constituida por un total de 13,333 organismos, 
correspondientes a 132 especies. Once de las cuales se reportan por primera vez para el Golfo de 
México. Estas son: 

Bairdoppilata fascista 

Bairdappilata triangulata 

Cativella pulleyi 

Cushmanidea semiru►da 

Cyprideis salebrosa 

ashennani 

Paracytheridea edwarsi 

Polycope sp. 

Protoeytheretta karlana 

Protocytherem montezmnae 

Saluda sp. 

* El análisis de factores realizado evidenció la presencia de 4 asociaciones, las cuales se 
particularizan por la composición faunística de las muestras que agrupa. 

* La ASOCIACION 1 está caracterizada por la especie Marrooprina propinqua, con 
abundancias relativas de 55.53% en el valor más alto, típica de ambientes de plataforma 
carbonatada y de aguas poco profundas, así como por la presencia de bairdidos: Bairdia 
longisetosa (38.3%), Bairdia sp (9.44%) y Bairdoppilata triangulata (11.18%), característicos de 
ambientes carbonatados de zonas someras y de especies de afinidades terrígenas como: 
Cytherura ej.. C. sandbergi (11.21%), Pararytheridea ►srhoppi (10.53%) y Pellucistoma 
magniventra (11.62%) representando una área transicional entre la zona terrígena y la 
carbonatada. 
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Conclusiones 

* La ASOCIACION II presenta especies de afinidad terrfgena y está caracterizada por 
tinoconcha niaralesi (35.63%), Cytherella rennilionensis (14.68%) y Cytheromorpha 
paracastanea (15.61%). 

• I.a ASOCIACION III es de plataforma interna y ambiente propiamente carbonatado y de 
zonas arrecifales, representada por organismos de la familia Bairdiidae, en particular 
Bairdoppilata triangulata (54.02%) y Partmesidea bensoni (43.09%). 

* La ASOCIACION IV abarca las dos regiones sedimentarias, y se localiza en la plataforma 
media-externa de toda el área de estudio, caracterizada principalmente por las especies 
Echinocythereis margaritifera (33.02%), Cytherella 0. C. hannai (10.7%), Krithe spp.(12.59%). 
Argilloecia spp.(10.08%) y llentyluovella ex gr. asperrima ( 10.09%). 

* Las cuatro asociaciones obtenidas se encuentran relacionadas principalmente con la 
profundidad y el tipo de sedimento. Por lo que se tiene una asociacion de ambiente carbonatado, 
una de ambiente terrfgeno y una transicional en la plataforma interna y media, la cuarta 
asociación agrupa a las estaciones con mayor profundidad. 

• Tomando en cuenta la distribución de las asociaciones de ostrácodos se observa que: 

a) El límite de la influencia fluvial y sedimento terrfgeno con mayor contenido de materia 
orgánica se encuentra aproximadamente a los 20' latitud norte, 91° 48.1' longitud W y a los 50 
metros de profundidad. 

b) La ostracofauna propia de la plataforma carbonatada de Yucatán se localiza al norte del 
paralelo 21'. 

c) Entre la Asociación II y III se encuentra una zona transicional con mezcla de ambas faunas 
(la Asociación I), debido a la gradación de los ambientes y a los patrones de circulación del área 
de estudio, 

d) La ostracofauna de la plataforma media-externa es similar en todo el Golfo de México. 

* La temperatura y salinidad de las muestras de agua tomadas durante el estudio, no 
presentaron variaciones muy marcadas, de manera que aparentemente afectaran las asociaciones. 
Teniendo usi, una salinidad promedio en las cuatro asociaciones de 36.6 ups, la temperatura en 
promedio fué de 27°C., la materia orgánica fué básicamente la misma excepto en la a.sociació II 
que presenta un valor de 1.21 en promedio por la influencia lagunar y de dos a diferencia del 
promedio de las tres asociaciones restante que fué solo de 0.6. 
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