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GOLF O DE M E X :I: C O 

Sobre el Golfo de México, Testigo 
del Viento Norte, el áspero oleaje 
te repartiste la pasión del viaje 
dos noches con el miedo y dos conmigo. 

Junto al Golfo de México, el paisaje 
de Veracruz por el azul postigo 
agua de espejo donde encuentra amigo 
nuestro querer de altura y cabotaje. 

Lo mismo aquí que en el azul sin playas 
como en la bajamar, te me desmayas 
como en pleamar, te me rebosas 

y sube a tus ojeras el zafiro 
de este mar de ciclón y de suspiro 
que hicieron DIOS y Juventino Rosas. 

ANDRÉS ELOY BLANCO 

A ti CELZA, por todo lo que me has brindado 
................... . 1a vi.da. 

A ti GUADALUPE por las alegrías que me has dado . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do• h.i.jo•. 

A ti PATRIA por haberme dado el orgullo de llamarme . 
. Mex.i.cano. 

A ti DZOS PADRE QOERZDO por que soy y me das todo . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con •61o pedJ:rte1o. 
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redescription of 
water~ of the 
reported. 

its world distribution 
Gulf Of Mexico; where it 

iv 

and specif ica11y in 
is the only species 

rn spite on the fact that this species is distributed 
between the 40ºN y 40°S latitude and that sorne specimens have 
been found in the Caribbean Sea and the North of Gulf of Mexico 
in our country within the Economic Exclusive Zone (ZEE) there 
are only vague reports of it's existence. This is due to two 
reasons: On ene hand, the partial neglect of marine entomologist 
ar marine biologist, and because the members of the genera 
Haiobates live and develop exclusively in the ocean - air inter
phase·. This make t:hen very difficult to catch in pl.ankton nets 
because of the characteristic of the tows and t:he conformation of 
the net itsel.f. 

Also, the important morphotaxonomic aspects are mentioned 
their possibl.e phylogeny and biogeographic origin, including the 
new records far the Gulf of Mexico and far the coastal. states of 
the Mexican Republic. 
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RESUMEN 

En ia presente tesis se discute ia presencia de1 patinador 

marino Haiobates micans Eschschoitz, 1822 (Hemiptera-Heteroptera: 
Gerridae), insecto habitante dei neuston. Se dá una redescripci6n 
detaiiada de ios aduitos de esta especie, mencionando ios rasgos 
morfotaxon6micos de mayor importancia en su ciasif icaci6n y su 
distribución en ei Océano Atiántico y específicamente dentro 
nuestro mar patrimoniai en ei Goifo de México. 

Ei área de distribución actuai de Haiobates micans se sitúa 
entre ias iatitudes de 40°N y 40°S; ejempiares 
han sido recoiectados en aguas dei Mar Caribe y 

de esta especie 
norte de1 Goifo 

de México. En nuestro país, dentro de ia Zona Económica Exc1usiva 
(ZEE) de1 Goifo de México sóio se tenían escasas citas de su 
existencia. Ésta situación se debe a dos aspectos: por una parte 

e1 escaso desarroiio de ia entomoiog~a marina como discipiina de 
investigación tanto ·por ec61ogos y entomóiogos y por otra a 1a 
dificuitad que representa su captura. 

Los miembros de este género de insectos marinos viven y se 
desarrollan exclusivamente en la interfase océano-aire, situación 

que provoca que raramente se les 

ciona1es de piancton tanto por 
capture en 

ia naturaieza 
ias redes conven-

misma de estos 
arrastres como por la constitución misma de las redes empl~adas. 

No obstante entre 1989 y 1990 se reaiizaron a1gunos mues
treos empleando una red neustónica la cual permitió rea1izar una 

comparación de ia eficiencia de ias redes usadas en ei estudio. 
Asimismo se consideran ios nuevos registros de distribución tanto 
para ei Go1fo de México como para ios estados ribereños de nues
tra Repúbiica Mexicana. 

A B S T R A C T 

This thesis deai with marine insects and in particu1ar with 
the appearance of the sea - skater Haiobates micans Eschschoitz, 
1822 ( Hemiptera - Heteroptera: Gerridae) is discussed a detaiied 
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INTRODUCCIÓN 

México cuenca en el. Océano Atl.ántico con un mar patrimonial. 
cuya área de cobertura es de 1.73 x 107 km~ y un vol.umen de agua 

de 2.3 x 106 km3 (Anónimo S.M., 1974, 1~75, 1981a, 1981b, 1982b). 

Lo que sabemos sobre este ecosistema, su estructura, su 

conformación y productividad es aún l.imicado y más acerca de l.os 

diferentes cicl.os físicos, químicos y biol.ógicos que en él. se 

suscitan. Es por el.l.o que l.os estudios oceanográficos que 

cotidianamente se real.izan, contribuyen al. desarrol.l.o científico 
de México. 

Al revisar la evolución de la oceanografía en nuestro· país, 

se observa, que l.a mayoría de l.as investigaciones que se han 

orientado a la explotación de los recursos, abarcan los aspectos 
de pesquerías, explotaCi6n ·ae los mantos marinos metálicos, 

petrolígenos, ingeniería costera entre otros, mientras que en 

ciencia básica abordan l.os ámbitos pl.anccónicos y béncicos. Esta 

situación a traído como consecuencia una escasa información 
acerca de l.a identidad y cuantificación 
componentes que existen en el ecosistema 

1984; Ruíz y Toral., 1982; Toral., et al.., 

Dentro del. marco de l.os estudios 

de otros de l.os muchos 
marino (Andres y John, 

1982; Zaitsev, 1970). 
del. mar, uno de l.os 

ambientes menos abordado no sólo en México, sino en el mundo 
entero 

griego 
l.o es sin 

nadar). 

designar tanto a l.as 

capa superficial. del. 

duda el. neu•ton (pal.abra que proviene del. 

Este término, fue usado original.menee para 

pl.ancas como a l.os animal.es que habitan l.a 

agua soportados únicamente por l.a tensión 

superficial. de l.a misma; tanto para 

cos Csmich, 1977) . 

cuerpos l.énticos como l.óti-

En l.a accual.idad, este término se usa en publ.icaciones es-

pecial.izadas para describir a todos l.os organismos que se 

encuentran asociados a l.os 10 mm más cercanos al. punto de 

contacto entre las aguas y l.as capas más superficial.es de l.a 

hidros~era, conociéndose a codo el. conjunto como interfase océa-
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no - aire (Zaitsev y Alexandrov, 1~89) . Operativamente se define 

como la parte de la columna de agua que abarca desde 1 hasta los 

1, 000 micrómetros de profundidad y en ella se reconocen impor

tantes procesos tanto fisico-químicos como biológicos (GESAMP, 

1995} . Su composición estructural contiene un gran número de 

subcapas que incluyen una ligera nanocapa C<-1µm) con gran 

contenido de substancias surfo-activas; una microcapa (<-1000µm) 

con gran cantidad de partículas y microorganismos y una milicapa 

(<-10 mm) habitada primordialmente por pequeños organismos y loa 

huevos y larvas de peces e invertebrados (Hardy, 1982) . 

Entre sus características físicas cuenta a la viscoelas

ticidad superficial, creada por las fuerzas de cohesión de las 

moléculas de agua, que forman una fina capa, simiiar a una 

película o nata y gracias a la cual muchos de los organismos 

encuentran sostén. 
El viento, por su parte, altera este medio provocando en la 

interfase agua ai,re: a) Oleaje (excitación del medio líquido 

en la cual los diversos elementos se entremezclan y se disper

san) ; b) Turbulencia C flujo rotacional del agua y del gas a 

pequeña escala) mediante este proceso se permite la transferen

cia de energía por la generación de burbujas de diversos tama

ños, hasta aquellas muy pequeñas que conforman un aerosol hume

do, que permiten la transferencia de calor y gases de la fase 

acuática a la fase gaseosa (Monín y Ozmidov, J.985) y e) Homo

geneización (retorno al punto de equilibrio por efecto de la 

disipación de la energía cinética entre las dos fases). Así, el 

efecto positivo de este aspecto es fundamental para explicar la 

riqueza fisico-química y biológica del neuston, sin embargo su 

efecto negativo en la mayoría de los flotadores pasivos, provoca 

que se vean sumergidos temporalmente en el seno del agua y por 

ello deban de desarrollar mecanismos de respiración muy 

particulares (Zaitsev J.959, J.960) . 

Conjuntamente a este se debe considerar el efecto de la 

lluvia, la cual penetra en las microcapas reduciendo la salini

dad, aumentando la turbulencia y enriqueciendo el medio acuático 

con otros materiales atmosféricos. 
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Otro factor físico, J.o const:i,tuye J.a radiación sol.ar, que 

provee de energía a J.a pobl.ación f itopl.anctónica pero que actúa 

con efectos deletéreos sobre J.os organismos marinos por su carga 

de rayos ultravioleta. Otra propiedad es la radiación solar, que 

provoca el. calentamiento del agua y el. aumento en el nivel de 

actividad de J.os diferentes organismos que en ella se encuentran. 

Respecto a la sal.inidad en esta zona de interfase, su 

variación es muy grande el.evándose ésta, como respuesta a J.a 

evaporación o disminuyendo por efecto de la precipitación y el 

aporte de J.os ríos continentales; esto repercute de forma direc

ta sobre J.os organismos -ya sean plantas o animales- condi

cionando en ocasiones su distribución en el medio marino. 

Las características más relevantes de este ecosistema desde 

el punto de vista químico son muy complejas, puesto que da cabi

da a importantes cantidades de oxígeno disuel.to, más que en el 

resto de J.a columna de agua -excepto cuando se encuentra 

hipersaturado' de masas de fitoplancton- asimismo contiene vas
tas cantidades de fosfato orgánico, nitratos, nitritos, ácidos 

grasos, trigliceridos, alcoholes al.ifáticos, esteroles del rango 

c 25 al c 30 , polipéptidos, polisacáridos y otros compuestos que 

favorecen J.a sustentación de diversas poblaciones de organismos 

marinos. Cuenta además con al.tas concentraciones de l.ípidos e 

hidrocarburos; en esta zona se concentran los mayores índices 

de trazas de metales pesados tal..es como p.l.omo, cadmio., níquel., 

mercurio y cobre (Bull., et al.., 1977; Hardy, 1982; Schul.z-Baldes 

y Cheng, 1979, 1980, 1981). 

En cuanto a J.as relaciones tróficas y ecol.ógicas que se 

suceden en el. neuston, éstas se caracterizan por una ampl.ia 

actividad de J.os productores primarios, en su mayoría microal.gas 

que ocurren en densidades de 10 a 100 veces más al.tas que en el 

resto de J.a capa fótica (Hardy, 1982 l . En correspondencia con 

esto existe una gran diversidad de carnívoros de primero y 

segundo grado. Así, J.os animales más comunes y abundantes son 

depredadores de movimientos pasivos como: Physal.ia, Porpi ea y 

Vel.el.1.a (Coel.enteratal o muy activos como Hal.obaees (Insecta) a 

J.os cual.es es común observar fl.otando en la superficie del agua 
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y en ocasiones alimentarse de huevQs y larvas de peces, copépo

dos y eufásidos (Cheng, i989b) . Algunos depredadores de segundo 

grado se alimentan de los celenterados antes señalados; ejemplo 

de el.los son: Iant:hina o G.laucus (Mo.1.lusca). Después prosiguen 

los peces de hábitos pl.anctónicos y por último l.as aves marinas. 

Estas relaciones tróficas desarrolladas en el. neuston se suma
rizan en el esquema propuesto por Savil.ov desde i968 (Fig. i). 

De acuerdo a estas características, el. estrato oceánico 

neustónico y l.os organismos que en él. habitan pueden y deben ser 

considera.dos como un "compl.ejo faunístico único" dividido en 

tres grandes categorías (Savil.ov, op cit.) que son: 

i> Formas típicamente neustónicas (Euneu•ton). Son aquel.las 
que mantienen todo su ciclo de vida en la interfase océano 

aire como: Nit:zschia sp. 

sp. (Algae) 

y Cerat:hium spp. (Chrysophyta); 
Pe.lagophycus Physa.lia, Porpit:a o Ve.le.1.la 

(Coelenterata)· 

sp. (Insecta). 
Iant:hia o G.laucus sp. (Mol.lusca) y Ha.lobat:es 

2) Formas temporal.mente asociadas al neuston (Pacultat~vo•) 

Esta categoría incluye diversos simbiontes y comensales de 
muchas especies neustónicas como: 

sp. (Nudibranchial ; Idot:hea 

P.lanes sp. (Decapada) ; Fiona 

sp. (Isopoda); Lepas sp. 
(Cirripidea) ; Ha.love.lia o Trochopus sp. 

Scomberomorus sp. (Piscis). 

(Insecta) y Thunnus o 

3) Componentes temporales del neuston (P••udon•u•ton). 
Comprende a los organismos que en alguna etapa de su ciclo de 

vida la desarrollan en el. neuston. Abarca mayormente a los 

primeros estadios de animales nectónico y/o bénticos tales como 

las larvas de peces como Makaira o Myct:ophum sp. (Piscis) o 

poliquetos. 

Para poder vivir en este hábitat, los organismos neustóni

cos han desarrbllado diversas adaptaciones fisiológicas, morfo

lógicas, conductuales y reproductivas. Destacando l.as estruccu-

ras especializadas 

ra incrementar 
desarrollado una o 

que 

su 

les permiten mantenerse 

flotabilidad algunos 

en esta zona. 

varias cámaras de gas dentro 
organismos 

del cuerpo 

Pa

han 
como 
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es el caso de Physa.lia o Ve.le.l.la; _otros forman burbujas de aire 

cementadas con mucosidad a sus cuerpos como lo hacen Ianthina o 

Lepas (Gómez-Aguirre y Delgado, 1996) y en el. caso de la mayoría 

de 1.os insectos marinos, estos recubren su cuerpo con gran can

tidad de pil.osidades hidrófobas (Cheng, 1973a; 197Sb). En l.a 

actualidad éstas son las únicas estructuras de tipo morfológico 
o fisio::Lógico que se conocen, pero se ignoran 1.os mecanismos 

exactos de su formación y desarrol.l.o evolutivo. 

La col.oración de l.os organismos del. neuston es por l.o 

general. azul bril.l.ante y contrasta marcadamente con el. rojo o 

anaranjado de l.os organismos del zooplancton. Herring (1961) ha 
sugerido varias expl.icaciones al. respecto de este fenómeno. En

tre l.as teorías más aceptables existen dos que son: 1) su fun

ción es protectora contra l.a carga ultravioleta de l.a rayos 

sol.ares, reduciendo con .ello l.os efectos del.etéreos a nivel. 

cromosómico y 2 l Como una co1oraci6n críptica o mimética que 

l.es ayuda a evitar a l.os depredadores. Sin embargo aún se 

requieren de otras investigaciones para 

adaptaciones de forma razonabl.e. 
Desde el. punto de vista ecológico 

expl.icar estas 

una consideración 

importante se refiere a la productividad y biomasa del. ecosiste

ma neustónico. Ambos parámetros son difíciles de estimar ya que 

se conoce poco acerca de l.os tiempos de gestación y desarrollo 
de l.a mayoría de estos organismos. Sin embargo una posibilidad 

para real.izar tal.es estimaciones se basan en l.a abundancia re

l.ativa que estos organismos presentan en una área determinada y 
en un tiempo dado. Según Savil.ov (1968) l.a biomasa neustónica 

de l.os océanos está en el. rango de 1 g/m2 (basada sobre el peso 

húmedo de l.os organismos en una extensión dada) . En el. caso del. 

Gol.fo de México, l.os índices son l.igeramente superiores en el 

verano más que en el. invierno, al.canzando como nivel. promedio 

anual. magnitudes de 2 a 4 g/m2 (Zaitsev, 1970) . Gómez-Aguirre 

(1987) encontró que en el. SE del. Gol.fo de México, durante mayo 

a jul.io, util.izando una red para 

sa fl.uctuaron entre l.os nivel.es 

0.72 g/m2 como mínimo. 

neust:.on, los 

de 10 g/m• 

val.ores de bioma

como máximo y de 
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Exceptuando a las plantas, ios organismos euneustónicos 
Coeienterata y Moiiusca representan los grupos más pasivos y de 
distribución más limitada; mientras que los Insecta son el grupo 
más activo, diversificado, de distribución pantropical y en sí 
mismo, el más representativo del ambiente neustónico. 

¡ 
¡ 
¡ 
l 
¡ 
i 
1 

1 
l 

1 
i 
' í 
} 
' Q 
j 
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ANTECEDENTES 

Los insectos constituyen aproximadamente el. 75 % de todas 

l.as especies de animal.es descritas en nuestro pl.aneta. Estos 
organismos muestran en una ampl.ia gama de tamaños, formas y 

col.oraciones, abarcando de igual. forma un variado rango de am

bientes ecol.6gicos. No obstante. poco se l.es ha asociado a l.os 
mares y océanos de nuestro pl.aneta. Esto se debe a que 

actual.mente de su total.idad en el. mundo, s6l.o so a 80 mil 

especies (3 %) son acuáticas o tienen al.gunos de sus estados de 

desarrol.l.o en ambientes acuáticos (= semiacuáticos) abarcando 

l.os cuerpos de agua 16ticos y l.énticos. De el.l.os, solo unos 

cientos de especies ocupan los ambientes de la pl.anicie costera, 
zona. de intermareas, lagunas, estuarios, mangl.ares y aún es me

nor el. número de l.os que viven en las aguas marinas (neríticas 
y oceánicas) del. pl.aneta (Cheng, l.975b; David, J.965; Pruthi, 

l.978; Usinger, J.957). Estos úl.timos son l.os J.932; Reid, et al.. 
l.l.amados insectos marinos, ya que cumpl.en todo su cicl.o de vida 

en el. océano y están adaptados en forma específica a este medio. 
Entre las modificaciones más notabl.es que presentan estos 

organismos se consideran: 
J.) La reducción del peso específico corporal.. 

2) El incremento en l.a rel.aci6n superficie -

Ambas tendencias permiten que los insectos 

l.a interfase océano aire puesto que reducen la 
da por el. peso de sus cuerpos sobre l.a tensión 

agua (Andersen, l.977, 1982; Ril.ey, 1989). 

vol.umen .. 
puedan expl.otar 

presión ejerci

superficial. del. 

3) La reducción de l.as al.as hasta al.canzar en al.gunos de 

l.os grupos l.a total. carencia de el.l.as. Este rasgo podría 

representar una l.imitante ante l.a dispersión de l.a especie. Sin 

embargo Herring (1958) y Zaitsev (1970) l.o asocian con l.a 

posibil.idad de que al. despl.egar sus al.as, estas representan una 

barrera en contra del. aire y por el.lo son arrastrados del. área 

por efecto del. viento .. Cal.abres e (1982). indica que en l.os 
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Hemiptera y específicamente entre _los gérridos la pre·sencia de 

las alas es un carácter evolutivo qu.;, refl.e'ja un niV'el primitivo 

por lo cuál dentro del. Infraorden·· Gerromor.;;,ha; · ios géneros: 

Ascl.epios (con alas vestigial.es.> x·:~'if..éil.oba,tés' 'Ceo~ total. carencia 
de alas) representan el clímax.'evoÚ.itivo'/del.' grupo_ 

4 l El incremento en el n:üiñ~~-g~ y'~:~i:,~ri'ci~rici:a de pilosidades y 

sedas que cubren sus cuerI.;'6s":.C· ;',Es.tas, tienen propiedades 

hidrófobas que aumentan el área de s~stentación en el agua y 

conforman una capa más de aislam.iento térmico (Cheng, 1.973a; 

McCafferty, 1981) . 

5) El desarrollo de estructuras respiratorias especializa

das como son: sifones, branquias físicas o el mismo plastrón 

que permite capturar pequeñas burbujas de aire; importantes en 

inmersiones accidentales (Andersen, 1976, 1.977; Cheng, 1.973a, 

1.973b) . 

6) La posibilidad de osmoregular de diversas formas el 

ampl.io espectro de salinidades existentes, considerando en esto 

a l.os ambientes costeros (Cheng y Birch, 1.977) -

Actualmente dentro de l.a entomología se reconocen a 10 

ordenes de insectos marinos engl.obados dentro de los grupos: 

Apterygota (Thysanura); Paleoptera (Ephemeroptera y Odonata); 

Hemipteroides ( Thysanopcera y Hemiptera) ; Neuropteroides 

( Col.eoptera) ; Panorpida ( Trichoptera, Lepidoptera y Diptera) e 

Hymenopteroides (Hyrnenopteral, (Cheng, 1.975b; Del.gado, 1.985b, 

1.988; Borrar et al.., 1.976; MacCafferty, 1981.; Pal.acios, 1.994; 

Tiegs y Manten, 1958), (Fig_ 2) 

De los grupos anteriores, los tres órdenes con mayor número 

de representantes marinos son: Coleoptera, Díptera y Hemiptera

Los coleópteros con más de 4 SO mil especies descritas en l.a 

actualidad presentan 3 5, 000 especies comúnmente asociadas con 

depósitos de al.gas y desechos en las zonas áreas intermareal y 

supral.itoral, ocupando preferentemente el. estrato terrestre, ya 

que estos insectos no se caracterizan por sus habilidades como 

insectos voladores. De 

menos 35 de ellas 

este orden 

son marinas 
con mas de 

estrictas 
1.3 O familias, 

siendo las 

representativas: Carabidae y Staphyl.inidae (Doyen, 1975) 

al. 

más 
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otra parte, los dípteros ~on cerca de i6o mil especies 

y contenida~ en 90 familias, cuenta con is,ooo espe

se asocian a.' l.os••ambieri.tes· supra y mesol.itoral. ocupan

do el estrato aéreo .PC)r: >ser· .rápidos vol.adores; este aspecto 

dificulta el definir. l.as:··',fronteras de su interacción estricta 

Por 

descritas 

cies que 

con el medio marino .·en;: .·¡,·Í .:·estado adul. to; l.a mayoría 

estados inmaduros son· áptoeros. y· sobreviven general.mente 
de los 

en pozas 

concentraciones superiores a 30 

o/oo. De entre las is. . '·t:~;nil.ias más características destacan: 

donde la salinidad 

Chironomidae (45 %) Cu.l..icidae (i8 

Tabanidae Ci3 %) ; Ephydr"i.dae (7 %) 

Birch, i977, Delgado, i98Sb; i988). 

Los reúnen un total 

Ceraeopogonidae (is %); %) 

y Coe.l.opidae ( 2 % ) ( Cheng y 

de 

grupo más 
hemípteros 

reducido de 

representant.es marinos 

los tres. Cuenta 

(28, 000 especies) 

70 mil especies, son el. 

con el mayor cúmulo de 

ocupando tanto el es

de la planicie costera trato terrestre como el: aéreo y no solo 

sino también de las zonas aledañas como manglares, estuarios, 

lagunas costeras y las aguas oceánicas. 

Estos insectos, ubicados dentro del. Suborden Heteroptera 

comprenden a ocho familias de 

Paraphrynovel.ia, Madeovel.iidae, 

las cual.es cuatro son costeras: 

Hebridae e Hydrometridae y las 

otras cuatro son exclusivamente marinas: Hermatobatidae, 
Mesovel.iidae, Vel.iidae y Gerridae (Andersen, i979, i982; 

Andersen y Pol.hemus, i975; Matsuda, i960). 

Así, los insectos conocidos como zanqueadores o patinadores 

marinos, tema central. de este trabajo, se hallan incluidos den

tro del Suborden: Heteropeera, Infraorden: Gerromorpha, Familia: 

Gerridae, Subfamilia: Hal.obaeinae y Género: Hal.obaees (Andersen, 

i979, Cal.abrese, 1985; Cheng, i989b) (Fig. 3). 

La primer monografía de este género descrito originalmente 

por Eschschol.tz en 1822, fue la de White Ci833) incluyendo a 

i961, Herring 

el. número de 

las ii especies hasta esa fecha conocidas. En 

reunió toda esa información mundial aumentando 

especies reconocidas y 

distribución. geográfica 
Posteriormente Savi.lov 

completando 

de cada una 

Ci967 y 1968) 

su obra con mapas de la 

de las especies descritas. 

publicó un estudio zoogeo-
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gráfico ampl.io de este género en _el. Océano Pacífico puntual.i

zando sobre 1.a util.idad del. estudio de estos insectos come 

herra~ientas en el. entendimiento de l.os fenómenos que se susci

tan en 1.a interfase océano atmósfera. Después de un cierto 

período de abandono en el. estudio de estos insectos, de 1972 

hasta 1.a actual.idad, Cheng ha aportado múl.tipl.es datos y obser

vaciones acerca de 1.a distribución de este género en el. mundo 

pero con mayor interés en 1.as especies del. Pacífico centro y 

.sur (Cheng, 1973a, b, c y d; 1974a y b; 197Sa y b; 1981a y b; 

198Sa y b; 1989a y b; y más en col.aboración 

En 1.a actual.idad, se considera que el. 

especies descritas como pel.ágicas y dos 

[Ha:J.obates] acherontis Pol.hemus, 1989) y 

(Andersen y Weir, 1994a). De este total. de 

con otros autores) . 

género cuenta con 44 

estuáricas (Ha:J.obates 

Austrobates rivu:J.aris 
especies, cuarenta y 

dos tienen una distribución restringida confinándose a zonas 

1.itoral.es, peninsul.aras o insul.ares y conformando con el.1.o un 

grupo de tipo costero. En ocasiones al.gunas de estas especies 

pueden estar presentes en dos o más 1.ocal.idades siendo su 

distribución 1.a siguiente: 20 especies en el. Océano Indico, 27 

en el. Océano Pacífico y ninguna especie ha sido reportada en el. 

Océano Atl.ántico (Pol.hemus y Cheng, 1982) (Tabl.a 1). 

Cinco especies se distribuyen en forma ampl.ia en l.os océa

nos del. pl.aneta conformando el. grupo oceánico; su 1.ocal.ización 

es 1.a siguiente: en el. o. Atl.ántico (H. micansl en el. o. Indico 

(H. micans y H. germanus) y en el. O. l?acífico (H. micans, H. 

germanus, H. sericeus, H. sobrinus y H. sp:J.endens) (Cheng, 

1975a, 1989b; Cheng, et al.., 1990; Esaki, 1926; Jaczewski y 

Kostrowicki, 1979; Linnavouiri, 1971; Matsuda, 1960; Miyamoto, 

1.967; Sagaydachnyy, 1975; Schmidt y Mul.1.er, 1973 Sel.vakumar, 

1.975; Zaitsev, 1960). De esto, observamos, que H. micans es 1.a 

única especie que se 1.ocal.iza en 1.os tres grandes océanos del. 

pl.aneta (Fig. 4). 

Los registros que 

Atl.ántico del.imitan en 

40ºN y 40ºS y entre 1.as 

(Isl.as Canarias, España) 

se tienen de Ha:J.obates micans en el. 

forma gl.obal. a esta especie entre 1.os 

1.ongitudes de 98ºW (Texas, USA) a 26ºE 

en el. hemisferio norte, mientras que 
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en el. Hemisferio sur su rango ?e extiende desde los S6ºW 

(Argentina) a los 12. 30°E (Angola) alcanzando mayores latitudes 
en las costas americanas (Andres_- :y 

0

John; 1·984; Cheng, 1973d; 

1974b; 1989a; Cheng y Maxfiel.d, 1980; ·cheng y Schul.z-Bal.des, 

1981, Cheng y Hol.dway, 1983; Cheng y Wormuth, 1992; Cheng, et 

al.., 1986; Delgado, 1985a; Hempel y Weikert, 1972; Herring, 
1961; John, 1982 Stoner y Humphries, 1985) (Fig. 5). 

Dentro del. Gol.fo de México las únicas localidades 
registradas ubican a J.a especie en J.a región norteña entre J.os 

27° y 29° Norte y los 94º a 83º Oeste, frente a Corpus Christy 
y Gal.veston en Texas; New Orl.eans, en Lousiana y St. Petersburg 

en Florida (Cheng, 1973d; Cheng y Wormuth, 1992; Cheng, et al.., 
1986; John, 1982) (Fig. 6) 

Se desconocen muchos de los aspectos de su biología 
reproductiva referentes a J.a duración del. ciclo de vida de estos 

insectos, el. número total. de huevos que las hembras pueden 
producir y J.a ovipostura de los mismos o sobre J.os cambios de 

hábitos al. iment.icios; sin embargo se sabe que ocupan en forma 
estricta, el. ecotono 

ciclo de vida. En la 
algunos de sus rasgos 

neust:ónico marino donde mantienen todo su 

literatura especial.izada se han descrito 

como son: al La capacidad de depositar sus 
hueveci11os sobre diferentes objetos flotantes sean estos: 
semillas, algas, materia 

alquitrán y botellas de 
orgánica, piezas de madera, pelotas de 

plástico (Cheng, 1974a, 1985a y b; 1989b 
Lundbeck, 1914) b) Presentan una cutícula con 
micropil.osidades 

Cheng, 1973al. c) 

de características hidrófobas (Andersen, 
finas 
1977; 

En ciertos apéndices presentan largas sedas que 

incrementan J.a sustentación y J.e confieren una mayor velocidad de 

locomoción en el. medio (Andersen 1976, 1977; cheng, 1973a; 

Matsuda l.960 l ; d) Tienen una cutícula al. tamente protectora en 

contra de rayos ultravioleta que 

cromosómicas (Cheng 1973a; Cheng 

les 

et 

evita dafios o variaciones 

al..' 197 8 ; Newman y Cheng, 

l.983); el La capacidad de almacenar alimentos el. en cuerpo graso 

en forma de J.ípidos, de los cual.es J.a mayor fracción J.a conforman 

los trigl.icéridos (reserva primaria de energía en J.a mayoría de 

1os animales marinos) con trazas de esteroles, ésteres, lípidos 
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neutros y ácidos grasos poli-i~saturados todos ellos muy 

abundantes en el neuston marino (Cheng y Bidleman, 1977; Cheng y 

Birch, 1977; Giller, 1982; Holland, et al., 1983; Lee y Cheng, 

1974;). f) La capacidad de bioacumular cadmio y otros metales 

pesados en sus 

ciclo de vida 

organismos (Cheng et al., 1976, 
conformado por cinco· estadios 

1979. 1984) . g) 
ninfales entre 

Un 

la 
etapa de huevo y los adultos y en la cual los cambios sufridos 

representan morfológicament:e sólo el aumento de tamaño ( Cheng, 

1974a, 1985a; Cheng y Maxfield, 1980; Herring, 1961; Selvakumar, 

1975); h) La agregación de estos insectos en flotillas con tres 

propósitos básicos: 1) Para el encuentro exitoso del aliment:o 
CCheng, 1985a y b; Foster y Treherne, 1980; Wi1cox, 1972) . 2) 

Como un recurso est:ratégico para enfrentar a los depredadores, 

sean peces o aves (Foster y Treherne, 1981; Treherne y Fost:er, 

1980, 1981, 1982) y 3) Incrementar la tasa de encuentro entre 
insectos con posibilidades de reproducción (Foster y Treherne, 

1982; Treherne y Foster, 1980 1982; Wilcox, 1972); i) Su rápida 

movilidad en el medio, gracias a la construcción aerodinámica de 

sus patas que les permite eludir fácilmente las redes de muestreo 
(Brown y Cheng, 1981; Cheng, 1973c; Cheng y Enright, 1973; John, 

1982) ; j) El efecto fot:otrófico positivo hacia luz por estos 
insect:os (Cheng y Fernando, 1969; Cheng y Enright, 1973; Cheng y 

Maxfield, 1980; Cheng y Schmit:t:, 1982). 

En cuanto a sus depredadores se ha consignado la existencia 
de algunos peces y aves marinas que se alimentan de forma 

habitual de estos insect:os. Entre los primeros se cuentan a los 

adultos de diferentes especies normalment:e con hábitos 

planct:ónicos t:ales como túnidos y escómbridos CAndres y John, 

1984; Cheng, 1974a; Treherne y Foster, 1981; Zaitsev, 1960, 

1970). Respect:o a las aves se reconoce la relación entre cierto 

tipos de albatros, gaviot:as y petreles CAshmole y Ashmole, 1967; 

Cheng y Harrison, 1983 y Cheng, et al., 1984). 

Respect:o a lo que estos organismos consumen como parte de 

su diet:a poco es lo que se sabe. En repetidas ocasiones se les 

menciona 
Physal.ia-

asociados 

pero sin 

con ceienterados -Porpita, 
observarlos alimentándose de 

Vel.el..Ia y 

éstos (Cheng, 



1974a; 

1971) -

Cheng, et 

En otros 
al.• 1990; 

estudios 

Foste:tC 

se les 
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y Treherne, 1980; Murphey, 

refiere alimentándose de 

copépodos, eufásidos, anfípodos e .incluso de algunos insectos 

voladores atrapados en el neuston a los cuales les succionan los 

líquidos corporales ya que la estructura ·.mandibular de todos loa 

estadios (desde ninfas hasta adultos) ··está conformada por un pico 

robusto (Cheng y Schmitt, 1982; ~aitsev, 1960, 1970) lo que l.ea 

permite incluso alimentarse de ictioplancton teniendo preferencia 

por larvas de Beloni formes, Túnidos, Carángidos y Escómbridos 

(Andres y John, 1984; Zaitsev, 1970). 
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OBJETIVO 

En esta investigación se revisa y se anaiiza ia distribución 
de Haiobates micans en ei sur Goifo de México. 

A partir dei perfii taxonómico y pobiacionai 
organismos recoiectados, se considera ei poder vaiidarios 

de ios 
como ia 

única especie oceánica presente en la Zona Económica Exclusiva de 
ia Repúbiica Mexicana en ei Océano Atiántico y particuiarmente en 
ei Goifo de México. 

Un segundo objetivo es 
de registro de esta especie 
Veracruz, Tabasco, Campeche 

ia mención de 
frente a ios 

y Yucatán. 

l.as nuevas 

Estados de 
iocaiidades 
Tamauiipas, 
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METODOLO-GÍA 

El. material. de este estudio fue recol.ectado en diversas 
campañas de investigación oceanográfica real.izadas por l.as 

siguientes dependencias: Dirección General. de Oceanografía Naval. 

(DGON) ; Dirección de Investigaciones Oceanográficas (DIO) ; 

Dirección de Prevención de l.a Contaminación Marina (DPCM) y l.as 

Estaciones de 
dependientes de 

Investigación Oceanográfica 
l.a Secretaria de Marina 

(EIO) 

CS-M.); 

todas el.l.as 
Instituto d~ 

Ciencias del. Mar y Limnol.ogía (ICMyL) de l.a Universidad Nacional. 

Autónoma de México (UNAM); Laboratorio de Ecol.ogía Marina (LEM) 
del. Instituto Pol.itécnico Nacional. (IPN); Instituto Mexicano del. 

Petról.eo (IMP) y l.os Centros Regional.es de 
ra .CCRIP) dependientes de l.a Secretaria 

cual.es se l.es agradece el. haber permitido 

materiales. 

Investigación 
de Pesca (SP) 

la revisión 

Pesque

ª l.as 
de esos 

Se procesaron un total. de l.999 muestras de l.as cual.es el. 
96-09% (l.921. fueron de pl.ancton) y 3.91.% (78 fueron de neuston) 
procedentes de 48 

puntual.es del. Gol.fo 

del. Río Bravo en el. 

cruceros; 

de México 

estado de 

efectuados 

abarcando 

Tamaul.ipas 

en diversas regiones 
desde l.a desembocadura 

hasta Isl.a Mujeres en 
Quintana Roo. Del. total. hubo 86 muestras positivas (que contienen 

ejempl.ares de este género de insectos marinos) repartidas en l.9 
cruceros y de l.as cual.es se obtuvo una pobl.ación gl.obal. de 551. 

insectos. En l.a Tabl.a 2 se señal.an l.as sigl.as de identidad de l.a 

institución, el crucero, la fecha de su realización, su cobertura 

(referida de forma toponímica) y el. número total. de organismos 

recol.ectados. 

Otros datos considerados en cada una de l.as campañas de 

muestreo fueron la 

muestra positiva, la 

forma de arrastre y 

situación geográfica (coordenadas) de 

fecha y hora de recol.ecta, el. tipo de 

l.a temperatura superficial. del. agua 

composición pobl.acional. de cada muestra (Tabl.a 3). 

cada 

red y 

Y l.a 
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Los parámetros físico .. y quí1J1icos tal.es como sal.inidad, 

temperatura, fosfatos, sulf~tos, ·nitratos, materia orgánica y 

demanda bioquímica de oxígeno no se consignan por no contarse 

con el.l.os en todos los cruceros, ni en todas l.as estaciones 

positivas y se discuten posteriormente de acuerdo a l.a in

formación disponibl.e. El. volumen filtrado por l.as redes, no se 

tomó en consideración por las mismas razones. 

El. material. estudiado en esta investigación representa en su 

mayoría un accidente de muestreo debido a que las redes de 

pl.ancton sól.o capturan casual.mente el.ementos del. neuston durante 

l.a inmersión de l.a red en el. medio como durante su recobre, 

momentos en l.os cual.es la red se arrastra sobre l.a superficie del. 

mar. Las 

con mallas 

redes de pl.ancton usadas fueron de tipo Bongo y CALCOFI 

que fluctuaron entre 100 y 500 µ., con boca de red de 

4 o a 5 o cms; J.os arrastres fueron por l.o general. obl. icuos, ea 

decir l.a red se l.anzó vertical.mente hasta al.canzar una cierta 

profundidad y de este punto se arrastró por un tiempo dado a una 

velocidad constante de dos nudos describiendo un patrón de 

arrastre circul.ar. En los dos úl.timos cruceros (1989 y 1990) si 

se emplearon redes 

neuston realizando 

periodo de tiempo 

nudos, tratando de 

tiempo posibl.e. 

diseñadas específicamente para muestrear el. 

el. arrastre de forma horizontal. durante un 

(10 min.) y a una velocidad constante de dos 

mantener l.a red sobre la interfase el. mayor 

Las muestras positivas 

jul.io de 1978 hasta junio 

estaciones climáticas. Cabe 

estudiadas 

de 1990 

ac1arar 

abarcan 12 años, desde 

y comprenden las 

que l.a mayoría 

cuatro 

de los 

cruceros se realizaron 
El procedimiento 

similar en todos los 

en el. periodo cál.ido. 

de preservación de l.as 

cruceros. Consistió en 

1999 muestras fue 

fijar la muestra 

con formal.ina al. 4 % neutralizada con borato de sodio. En el 

laboratorio cada muestra se revisó externamente con ayuda de un 

optivisor de 20x agitando l.a muestra para provocar que todos los 

organismos girasen en su interior y con ello se acercaran a 1as 

paredes del frasco. Si durante este proceso (dependiente de la 

densidad de organismos en el. interior del. frasco) se l.l.egó a 
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detectar un insecto, la muestra se ~eparó y se analizó totalmen

te bajo el microscop.io· de·· disección, para extraer todos los 

organismos contenidós ··en ···arla. Se procedió también a la misma 

revisión con la müe:Sti-¡;,_~,>i;>:C:ecedente y procedente de acuerdo al. 

::::~:=~º s:e~r::~ii~f :S~4~~~~t~:~~:s d~nsvei:tr0i: cdoent;n~~0:0:n a~:=~ 
~:l c:~:~n=o p~: .. · ~!~~~t~~~it1·t\:º:~:o::~i ~~;:~oh:::: =~:::::r P=~ 
70 % en el. cual,' :,~ki~:ff~"¡;;;rt:Ji.i!nen definidamente (Borror, et al.., 

1976

; P::~==~:::~~t:~:~!,~f~~O(~j:~~ganismos se analizaron morfomé-

tricamente para .. ~:;li:;~¿,·¡;~~;i~~r la estructura pobl.acional. Esta 

primera valorac:i.ór:i·~:.:'.~·~~?~~:?~~:~.~:J..:i.~6 ~ mediante el uso de un regl.il.l.a 

micrométrica~ 

Las medidas consideradas fueron: a) 

Longitud y 

antenal.es; 

ancho totºai :.ct~'i:;;.C:::t.l""rpo; b) Longitud de 

c) Longitud .;·dei:"fémur,- tibia y tarso 
los segmentos 

de las patas 

frontales, medias y paS·~~~.~{:~"r-~s; 
aparente (NINFAS: ier. estadio 

d) El estadio de desarroll.o 

N1; 2do. estadio N2; 3er. 

estadio = N3 y 4o. estadio-.= .N4; preadultos 
Para realizar esta acti,Jida.,d ·_·se_ recurrió a 

clave propuesta por Matsuda ·(i960) y Cheng 

presente sólo en insectos pre.;,dul tos So. 

y NSo") y adultos (A9 y .Ao")~ mediante la 

=NS y adultos= A). 

la utilización de la 
(197Sa); e) El sexo 

estadio ninfal (Ns9 

comparaci6n con l.as 

claves propuestas por Cheng .. (197Sa) 

Cheng y Ho1dway (1983) 

Cheng y Maxfield (198.0) y 

En el análisis microscópico de los segmentos antenales y de 

los apéndices locomotores, los val.ores .se redondearon a decenas 

de milímetro por razones .de la resolución del aparato empleado. 

Para obtener observaciones y mediciones más exactas 

compatibles con las efectuadas por Cheng y Maxfield (op cit.) 

una parte del material. procedente de varios cruceros, se some

tió al análisis en Microscopía Electrónica de Barrido, ésta 

muestra, se conformó de 85 ejemplares teniendo las siguientes 

características: is machos cio adultos y s preadultos); 20 

hembras (14 adul~os y 6 preadultos) ; 10 N4 (ninfas de 4o. 



estadio); 

estadio) ; 

J.5 N3 

J.3 NJ. 

(ninfas de 3er. es~adio); 

(ninfas de J.er. estadio) 

J.2 N2 (ninfas 

(Tabl.a 4). 
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de 2do. 

Para l.a 

realización de estos análisis se sometió a los ejemplares a 

dil.uciones seriadas de al.cohol. de 70 a 100 % (con incrementos de 

10/J.O y duración de 24 horas en cada una) para posteriormente 

transferirl.os a acetona al. J.00 % x 24 horas cambiándol.os dos 

veces. A continuación se incl.uyeron en Tetraóxido de Osmio al. 2% 

x J.2 horas para l.avarl.os y posteriormente a una sol.ución de 

fosfatos durante 24 horas. Final.mente se disecaron en el. 
microscopio y se montaron en cil.indros de al.uminio de J. cm de 

diámetro. Ya montados se cubrieron con una capa de carbón de J.00 

a 200 A y l.uego con una capa de oro fino de 250 A. Las muestras 

así preparadas se introdujeron en el Microscopio Electrónico de 
Barrido con un vol.taje de 20 KV y una incl.inación variabl.e, en 

el. Servicio Académico de Microscopía Electrónica de Barrido del. 

Instituto de Ciencias del. Mar· y Limnología del.a UNAM. 
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ÁREA DE ESTUDIO 

El. 
complejo 

durante 

Gol.fo 

que 

de México es una cuenca 
surge aproximadamente 

Tardío (Amos, 

hace 
oceánica de origen muy 

200 millones de años, 
el. Triásico 1987; 

cuerpo de agua discreto y bordeado por l.a 

los Estados Unidos de Norteamérica (USA) 

entre los 18ª y 30º norte y los 80º y 98° 

área total. de cobertura de i.73 x 10 7 km2 
7). 

Oownes, 1988) . Es un 

margen continental. de 

y México; se local.iza 
oeste. Cuenta con un 

(US Navy, 1966) (Fig. 

Su descripción física se explica a partir de siete 

provincias establecidas por Antaine (1972); seis de el.las se 

orientan hacia los cambios de dirección de ia Plataforma 
Continental. y ia séptima caracteriza la región central de la 

cuenca (Fig. 8). 

Las primeras tres provincias abarcan la región norteña de 
la cuenca y presentan en su conjunto arenas carbonatadas y 

reducción gradual de ia plataforma continental.. 

La cuarta y quinta provincias abarcan el sur del. Gol.fo de 
México, mientras que la sexta abarca gran parte de la Península 

de Yucatán. La amplitud de la Plataforma Continental. se caracte
riza por una mínima amp1it:.ud a excepción de la sexta provincia 

cuya amplitud es variable y en conjunto mantiene pendientes de 

1. S a 2. S 0 
• Los sedimentos en estas tres provincias son al. NW 

de tipo terrígeno fino junto con biogénicos y en algunas zonas 
limosos y carbonatados puesto que evidencian comunidades 

arrecifal.es. 

La séptima provincia abarca 

México y comprende a ia Llanura 

profundidades donde se local.iza 

la parte central del Gol.fo de 

Abismal. de Sigsbee, con grandes 

la Cordillera de Ordoñez que se 

orientación norte sur y sus sedimentos son de grano fino y 

lodos (Anónimo, 1981d; Lugo, 1985) . 
Las masas de agua en esta cuenca, se comunican con el. 

Océano Atlántico, a través del Canal de Yucatán (al sureste) y 
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por el. Estrecho de Florida (al. nore_ste) - Se conforma de diversas 

capas dentro de :Las cual.es se identifican: La capa 

J.00 a 

superficial. 

J.50 m más conocida como Capa de · Mezc].a·, ocupa l.os 

superficial.es de l.a col.um::ia ---ae·. <l;g~a - Durante el. verano e invier

no se presentan l.as ·_ teríiper'atúras ··extremas_ En invierno debido a 

1os frentes pol.ares-.</i.Y.::-~:-,_:·'l;_~:...;fi~·~.. vientos fríos o 11 nortes 11 1.a 

temperatura baja hast:a·"'/i'Q~~\0.'-l._9_º · "ó 20ºC que contrasta notoriamen

te con l.os 26°C al.canzac:i6sj~:.i.hFv;i;;rano. 
El. patrón de sal.inid-;;,_d·~· ~~ similar al. de temperatura, aba

tiendose notoriamente e';:,:._,:L<~~/;.ona nortefia del. Gol.fo por el. aporte 

de diversos ríos hasta' ·,;_iv.'eie,;; de 32. J.6 º/oo mientras que l.a zo

na sureña mantiene sal.iri'.ici;;.·d.e;·s de 34. 4 a 36. 6 º/oo superiores al. 

resto del. Gol.fo de Méx:Í.é:o y l.a Corriente del. Caribe_ Esta masa 

de agua de al.ta salinidad proviene en l.a zona, de l.a fricción 

de l.as capas de l.a Corriente de Yucatán con l.a plataforma de l.a 

península y que af l.oran bacía 

el.l.a (Anónimo, S-M-, J.980b) 

l.a superficie dispersándose sobre 

Durante el. verano, l.os índices de 

de l.as aguas del. Gol.fo de México 

que l.a temperatura y salinidad se ve 

insol.aci6n y calent.amiento 

alcanzan su máximo por l.o 

afectada, mayormente en las áreas someras, alcanzando nivel.es de 
evaporación de un metro por año (Tomczak y Stuart, J.994). 

La circulación de l.as masas de agua están relacionadas con 

l.a influencia de - aguas_ c_ál.idas y salinas que entran a través del. 

Estrecho de Yucatán, ést_as constituyen a l.a Corriente de Lazo y 

presentan una termocl.ina profunda y posteriormente sal.en en su 

mayoría por l.a Fl.orida, mientras que una parte de l.as mismas se 

devuelve por contracorrientes (Contracorriente del. Caribe)_ 

Durante este recorrido, Tas corrientes forman giros que se 

desplazan al. interior. Y.·.:~i~n~n una circul.aci6n anticiclónica que 

infl.uye en l.as aguas adyace_ntes generando movimiento en sentido 

opuesto y constituye· .re!.iriol.inos ciclónicos - Este comportamiento 

provoca que se forme una_- franja ligeramente pl.egada hacia el. E a 

manera de un cordón (Corriente de Lazo) - Esta corriente tiene una 

al.ta sal.inidad ( 36 - 7 º/oo) y temperatura superficial. de 28º a 

29ºC (verano) reduciéndose a nivel.es de 25° a 26ºC (invierno), 

siendo su introm:isión estacional. y teniendo val.ores máximos de 
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abril a junio. Al perder fuerz~ durante jul.io, 
noviembre da origen a giros ant:icicl.6nicos con al.ta 
para reducir su energía de traslado al oeste del Golfo 
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octubre y 

verticidad 
de México. 

Los anticiclones se mueven 

del. reJ.oj y representan zonas 
encontrar altas temperaturas a 

en el. sentido de ias manecillas 
de hundimiento, lo cual. impJ.ica 

mayores profundidades (aniJ.los 
de núcJ.eo caliente, generados de cuatro o más por año y con una 
vida media anual.). (Vukovich, 1988). En contraparte, J.os giros 
ciclónicos dan origen al. ascenso de las aguas con temperaturas 
más bajas a las de su entorno. Esto se ha detectado en el Banco 
de Campeche (Leipper y DougJ.as, 1972; Cochrane, 1972) y su 
comportamiento está en equilibrio con J.os giros anticicl.ónicoa e 
indirectamente relacionados ambos con el. flujo de la Corriente de 
Lazo 1981). (Moulin, 

Murphy 
superficiales 

y Paskausky (1975). establecen que J.as aguas 
en la 

parte central 

presentan un ligero 
y este del Golfo de 

se ven influidos en gran medida 

movimiento hacia e.1 este 
México, 
por la 

pero estos movimientos 
Corriente del Lazo; 

excepto en las épocas de presencia de las corrientes anticicló
nicas. En la parte sur y oeste la circul.aci6n de J.as masas de 
agua es predominantemente ciclónica (MerreJ. y Morrison, 1981; 
Padilla, et: al., 1990). 

Los fenómenos de afloramientos de nut:rient:es ocurren igual. 
que los giros ciclónicos durante la primavera e invierno y con 

mayor fuerza en J.a plataforma oriental de la Península de 
Yucat:án. "Est:e afloramiento tiene dos brazos y cada uno de ell.os 
involucra diferentes procesos; el primero se establece por el 
flujo de la Corriente de Yucatán que se pliega al contacto con 
la península y por 
vaca e.1 ascenso de 

efecto de la fricción lateral con ésta, pro
aguas profundas de bajas temperaturas que se 

deslizan sobre la plataforma continental de la zona, mientras que 
el segundo brazo surge por un proceso eólico sobre los efectos 
dinámicos de la corriente. Esta surgencia se constituye por el 
efecto de coriólis y la fricción del viento sobre la superficie 
del agua que genera un movimiento de las masas hacia la derecha 
de la dirección del viento (efecto Ekman), el cual. en verano se 
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dirige al. S SE permitiendo que _1.as aguas profundas de bajas 

temperaturas emerjan" (Lewis y Kirwan Jr., 1987). 

Las mareas en el. Gol.fo de México son de tipo diurno y en 

algunas regiones son mareas mixtas reportándose componentes se

midiurnos para 1.a Sonda de Campeche (Anónimo, S.M., 1982d y 

Grijal.va, 1975) . su presencia se debe a 1.a interacción entre 1.a 

onda mareal. y 1.a topografía de 1.a región. El. promedio de 1.as 

mareas es de 30 a 60 cm en 1.a mayoría de 1.as estaciones costeras 

ocurriendo una sol.a por cada día 1.unar. En 1.os estrechos de 
Florida son más al.tas que el. resto del. Gol.fo de México. 

El. balance energético de esta cuenca se complementa con el. 

patrón de vientos, nortes y ciclones o huracanes, que constitu

yen cambios de 1.a atmósfera y de transferencia de calor. El. 

patrón se establece 

meses de febrero a 

con vientos dominantes del 

septiembre y el. resto del. año 
E durante 

provienen 
1.os 

del. 
NE. La niebla es poco frecuente pero afecta sólo en marzo. La 

precipitación máxima es en septiembre y en general. el. clima es 
caluroso y húmedo a excepción durante 1.a temporada de nortea, en 

la cual los vientos reducen su temperatura 

Los "nortes" por l.o regul.ar soplan 

(Anónimo S.M., 1985). 

de noviembre a marzo. 
Los de carácter severo ocasionalmente ocurren de diciembre a 

febrero y tienen una duración máxima de dos días. Las tormentas 

pueden permanecer hasta cuatro días, con chubascos y un marcado 

descenso de temperatura. Los ciclones, mejor conocidos como 

huracanes se forman en el. hemisferio norte en las regiones 

oceánicas ecuatorial.es al. norte de 1.os 5° de latitud, desde mayo 

hasta principios de noviembre y evolucionan por su contenido de 

calor de modo que 1.as aguas tibias del. Gol.fo de México pro
porcionan una gran cantidad de vapor de agua que actúa vivi

ficando a 1.os huracanes que se acercan (Vender Harr, 1976; 

Anónimo, S.M., 1987). 
Esta relación entre los parámetros fisico-químicos permite 

el. establecimiento de grandes poblaciones pl.anctónicas y en 

especial. del. z~opl.ancton y del. neuston. 
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Esta área se considera dividiga en dos provincias (Anónimo 
S.M., 1982b) que son: 1) Suroeste del Golfo de México y 2) Banco 
de Campeche. 

La primera se extiende desde el delta del. Río Bravo, Tam. 

hasta el Río San Pedro, Cam. , en la margen continental y junto 
con los puntos geodésicos M y N de la ZEE mexicana. 

La segunda provincia abarca desde la parte oriental. de la 
Laguna de Términos, Cam., hasta Isla Mujeres, Q. Roo y los puntos 
geodésicos O, P, Q, R, S y T. 
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RESULTADOS 

En ia iiteratura especiaiizada, Esaki en 1926, hizo 

referencia a ia presencia de una segunda especie del. género 

Ha1obates en aguas dei At1ántico y específicamente dei ooifo de 

México, siendo esta, H. inermis Esaki,; sin embargo Cheng 

(1989b) menciona que ésta especie es una morfovariaci6n 

ende sinonimia. Partiendo de este estacionai de H. micans y por 

hecho, en e1 presente trabajo, se encontr6 dentro de1 material. 

analizado, 
reportadas 

ia especie 

importantes diferencias con las mediciones corporal.es 

por Cheng y Maxfieid (1980) como características para 

de H. micans en ei Océano Atl.ántico. 

Las principales diferencias que se perciben entre el. traba

jo d_e Cheng y Maxfieid (1980) y esta tesis son dos: 

A) En las ninfas N2 y N3, la Tibia media (Tbml y l.a Tibia 

posterior (Tbp) son significativamente más iargas. 

B) Los apéndices Fémur medio (Fml y Fémur posterior (Fp) y 

ei Largo totai del cuerpo (Lt) de ias ninfas N1, N4 y NS junto 

con ias de ios adultos, son más reducidas. 

En ei primer caso, la resultante es que ias ninfas 2 y 3 

son más grandes. Mientras que en ei segundo caso, los organis

mos recoiectados se observan más pequeños. (Tabia 5) Además 

debemos de considerar que ios aduitos tuvieron tanto l.a tibia 

como el fémur de las patas posteriores un promedio de 25 % más 

cortas (0.5 mm) que lo reportado por Cheng y Maxfield (1980). No 

obstante ia iongitud dei cuerpo fue en promedio sóio un 10 % 

mayor (0.5 mm). Estas diferencias son evidentes desde el. tercer 

estadio (N3) y no se evidencian en ias hembras io que impl.ica 

que ia diferenciación sexuai no es tan evidente como podría 

pensarse (por 

investigación 

cit.) 

tamaño) en las pobiaciones estudiadas en 

como las reportadas por Cheng y Maxf ieid 

esta 

(op. 

Partiendo de lo anterior, a continuación se exponen 

ias características morfo-anatómicas útiies para ia identifi-
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cación 
rasgos 
te en 

del material recolectado; 
corporales y más aún en los 

_basando el análisis en los 
sexua1es, presentes únicamen-

preadultos (NS9 NSd') y adultos CA9 Ad") y 

posteriormente se presentan los resultados tanto de abundancia 
como de composición de la población capturada y analizada en 
forma anual por campañas de muestreo-

HaJ..obat:.es mica.ns Eschschol.tz, l.822-

(Figuras: 9 a l.l y Fotografías: l. a 6) 

El material examinado morfométricamente de la especie (SO 

en total) consistió organismos 
escogidos 
proporción 

al azar entre todas 
de 36 adultos y l.4 preadultos 

las muestras analizadas) . La 
l. (279 y 23d'). La razón de sexual fue J._2 

considerar sólo adultos y preadultos se fundamenta en que solo en 
ellos es posible distinguir los rasgos sexuales, mientras que en 
los estadios ninfal.es, este carácter no se aprecia. El número de 
organismos a examinar, se determinó como el número más adecuado 
en proporción a la 
comunicación personal) 

población total recolectada (Cheng, 
En la Tabla 6 se cita el material 

examinado y el crucero al que pertenece cada ejemplar_ 

CABEZA.- Ancha en su base, ojos pequenos en el ángulo 
anterolateral del pronotum. los tubérculos anteníferos desarro-
llados solo un poco. Antenas (Foto l.) con el primero de sus 
segmentos considerablemente mas largo que la suma del 2º y 3º 
segmentos juntos, aguzado y truncado en su ápice; el segundo 
segmento tan largo o más largo que el tercer segmento, truncado 
en su ápice; el cuarto segmento es claramente aguzado y siempre 
más largo que el tercer segmento. Rostro corto y muy robusto, 
sobresaliendo el tercer segmento que es menos de dos veces el 
largo del último segmento (Fig. 9 y Foto 2). 

metanotum 

sente en 

TÓRAX.- Sutura intersegmental 

generalmente muy poco visible 
l.os cuatro primeros estadio 

entre el mesonotum y el 
en adultos, aunque pre

ninfales. Sutura metace-
tabular dorsalmente proximal al ángulo anterolateral del primer 
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terguito abdominal.. Omphal.ium vest_igial. y representado por un 

pequeño tubércul.o en el. margen posterior medio del. metaesternum. 

Patas frontal.es con el. fémur escasamente armado por finas y 

1.argas sedas sobre su margen interno. Tibia gruesa en su ápice y 

con procesos cortos. Tarsos rel.ativamente 1.argos; el. primer 

segmento es mas corto que el. segundo, 1.1.egando a ser poco menos 

de un tercio del. 1.argo que este - El. segundo segmento presenta 

uñas en el. margen interno con un arol.ium muy fino. El. fémur me

dio es del.gado y sin armadura, presenta vel.1.osidades cortas en 

su parte interior y es un tercio tan 1.argo que el. dobl.e de l.~ 

tibia. Esta es muy 1.arga y del.gada sin vel.1.osidades. El. primer 

segmento tarsal. es corto y presenta sedas muy cortas en su mar
gen interior, mientras que el. segundo segmento es muy 1.argo ca

si el. dobl.e del. primer segmento, presenta sedas cortas y rectas 

al.ternadas con sedas 1.argas y curvas provenientes ar."lbas de 1.a 
margen dorsal. del. tarso. Las uñas son muy finas y casi total.men-

te reducidas ubicándose cerca del. ápice de este segmento. 

que 1.as Por úl.timo l.as patas posteriores son mas cortas 

patas medias; presentan un fémur tan s61o un poco más 

1a tibia y ésta a su vez es tres veces más pequeña 

1.argo que 

que cuatro 

veces el. 
fusionados) 

l. argo 

Las 

del tarso 

uñas con 

(los dos segmentos se hal.1.an 
un arolium extremadamente del.gado 

partiendo del. margen superior cerca del. ápice (Fig. 10 y Foto 3). 
ABDOMEN. - (Foto 4) Se presenta fuertemente decl.inado 

con el. margen anterior del. terguito basal, 1.igeramente oblitera

do lateral.mente. Primer esternito fuertemente reducido a sol.o 

una sutura, los siguientes esternitos (del. segundo al. quinto) 

reducidos en 1.ongitud más en 1.a parte dorsal. que ventral.. 

En 1.os machos ( Fig. 11 y Foto 5) , tanto ninfas del. So. 

estadio como adul.tos presentan el sexto segmento abdominal. bien 

desarrol.1.ado por la parte dorsal. y más 1.argo que todos 1.os 

segmentos que 1.o preceden; el. séptimo segmento es tan 1.argo o un 

poco más corto que el. sexto segmento abdominal. desde 1.a vista 

dorsal, pero más del.gado. El. octavo segmento con el. ápice 

marginal. dorsal.mente redondeado y con un par de procesos es

tiliformes 1.aterales y asimétricos, siendo el. proceso izquierdo 



27 

curveado casi en ángulo recto haci~ afuera. Noveno segmento con 

una placa subanal provista de proyecciones muy conspicuas. 

Pigóforo más o menos rotado y parámeros totalmente adelgazados, 

tornada hacia atrás y bifurcada en su ápice con placas laterales 

cortas y robustas 

En las hembras (Fig. 11 y Foto 

estadio como los adultos ostentan 

abdominal bien desarrollados y casi 

segmento tiene forma transversa 

6), tanto 

el sexto y 

del mismo 

las ninfas de So. 

séptimo segmento 

tamaño. El octavo 

a trapezoidal, cóncava y 

bisinuada en el margen apicál en su porción ventral. Noveno 

segmento solo visible ventralmente. presenta la primera válvula 

convergente apicalmente, aguda y hendida, con la membrana 
intervalvular bilobulada sobre el margen apicál. 

COLORACIÓN. La coloración aquí descrita es la que 

presentan estos insectos al estar conservados en alcohol al 70 % 

y en base al Atlas de colores de Kuppers ( 1979) en el cual se 

utiliza la composición cromática de N = negro; M magenta; e 
cían [azul]; A = amarillo. 

En los adultos el color de fondo es negro (N99/A10/MOO) con 

pubescencias grisáceas (N80/MOO/C20) en todo el cuerpo variando 
de densidad pero constantemente presentes en la parte dorsal de 

los insectos. Los ojos son de color pardo oscuro (N60/A60/M40). 

La coloración ventral es muy similar a la dorsal. Cabe mencionar 
que en las ninfas de primer a cuarto estadio la coloración de 

fondo es pardo claro (N20/A70/M50). con pubescencias de color 

gris muy pálido (N10/MOO/co·o¡, variando su densidad a lo largo 

del cuerpo. La coloración ventral es similar a la dorsal, sin 

embargo en muchas de las ninfas de los primeros estadios CN1 a 

N3) se observa unas manchas negras que forman en su conjunto una 

"V" sobre el meso y metanottim. 

COMPOSICIÓN Y ABUNDANCIA. 

Durante los 17 primeros cruceros sólo se dispuso de mate

rial recolectado accidentalmente en arrastres realizados de 1978 

a 1988 con redes diseñadas para la recolección de zooplancton y 
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no las ideales para la captura de neuston. Esta situación se vio 

claramente reflejada en el número de· insectos capturados que fue 

de 68 (contando tanto ninfas como .adultos) en 30 muestras (2.6 

organismos/arrastre 

procesadas. 

positivo) de un total de 1767 muestras 

Estos datos contrastan notoriamente con los resultados 

obtenidos en los cruceros posteriores realizados en 1989 (OGMEX 

VIII) y 1990 (OGMEX IX) en los cuales se empleó una red Boothbay 

específicamente diseñada para el muestreo del neuston (Fig. 12). 

Con esta red se incrementó la captura de organismos en un 300 % 

en promedio. Así, en el crucero OGMEX VIII se recolectaron 203 

insectos de H. micans en 26 de las 39 estaciones de muestreo, es 

decir mas del 67 % de muestras positivas; con 5. 8 organismos 

/arrastre positivo, mientras que en el crucero OGMEX 

número total de insectos .capturados fue de 280 en 30 

positivas de 39 estaciones, teniendo mas de 75 % de 

IX, el 

muestras 

muestras 

positivas, con un índice de 9. 33 organismos/arrastre positivo. 

Estas dos capturas representan solo una parte del potencial 

poblacional existente en el área, ya que debemos recordar que 

estos insectos además de agregarse en f1otil.las, se comunican 

entre sí por vibraciones particulares de la película neustónica 

y eluden fácilmente las redes de muestreo convencionales como la 

empleada, 

Treherne 

mediante rápidos 

1980, 1982; John, 

movimientos 

1982, 1983; 

(Cheng, 1985a; 

Novot:nY, 1991; 

Foster y 

·wilcox, 

1972). Estos datos señalan que los insectos del género Haiobates 

son un componente normal de las aguas de la región. 

En cuanto a l.a composición general de las muestras 

analizadas se obtuvo lo siguiente: 

De los 551 organismos capturados, el estadía más abundante 

fue la ninfa de tercer estadio (N3l con 68 ejemplares recolec-

tados (= 20%) Los estadios (N1 y N2) fueron ligeramente menos 

abundantes representando el 10 y 15 .4 % respectivamente y el 

cuarto estadio (N4) fue el colectado en menor proporción. 

En cuanto al sexo, el porcentaje de hembras fue de 23.6 % 

teniendo 9.3 % para preadultos de So. estadio [NS9J y de 14.3 % 

para adultos [A9J; mientras que en los machos fue de 21.0 % con 
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el. 7.4 % de preadul.tos de So. estatjio [NSo'"] y 13.6 % de adultos 

[Ad']. El. conjunto global. nos da un total. de 44.6 %. 
La proporción sexual. fue muy cercana a 1: 1 sin embargo las 

hembras son más frecuentes y más ampliamente distribuidas ya que 

se presentan en el. 84.2 % de l.os cruceros y el. 69.8 % de todas 
l.as muestras positivas anal.izadas. 

En re l. ación a la hora de colecta, existen 
de muestras recolectadas durante l.a noche (20:01 

un mayor 
a 04:00) 

a 16:00) muestras 

muestras 

(04:01 a 

(= 

(= 

45.4 

25.6 

%) ; que durante 

%') • Durante 

08:00) se recolectaron 

el. 

el. 

8 

día (08:01 

periodo 

muestras 

crepuscular 

(= 9.2 %) y 

número 

con 39 

con 22 
[alba] 

en el. 
periodo crepuscular [ocaso] (16:01 a 20:00) se recolectaron 17 

muestras (= 19.8 %) Esto se refleja en forma similar en l.a 

abundancia de insectos ya que durante l.a noche se capturaron un 

total. de 277 insectos, mientras que en el. día sólo se capturaron 

hubo mayor 
alba (48 

132 organismos. 

captura en el. 

Durante l.os periodos crepusculares 
ocaso (94 organismos) que en el. 

organismos) . 

que 
44 

ron 
l.os 

Con respecto a l.a eficiencia de l.as redes se puede observar 
en l.as 21 muestras recolectadas con Red Bongo se capturaron 

insectos marinos, mientras que con l.a Red CALCOFI se col.ecta

únicamente 8. Por su parte con l.a Red Boothbay para neuston 
insectos colectados alcanzaron l.a cifra de 483 individuos. 

Estos datos nos revelan l.a eficiencia de l.a red diseñadas 

específicamente para el muestreo de la interfase agua - aire. 

Por último, en referencia al. grado de éxito en l.a revisión 
de l.as muestras, previas y posteriores de acuerdo al. derrotero 

del. crucero, fue muy bajo en l.a mayoría de l.os cruceros positi

vos revisados y en l.os cruceros de 1989 y 1990 por l.a densidad 

de captura, fue preferible anal.izar el. total. de l.a muestras 

colectadas. 

En l.a Fig. 13 se comparan de forma cualitativa y cuantita

tiva l.os resultados de l.a composición pobl.acional. encontrada en 

cada una de las muestras positivas analizadas en los cruceros de 

1978 a 1990. 
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A fin de resaltar el mayor o menor número de estos insectos 

marinos en los lugares de muestreo, se emplea el término de 

ocurrencia para hacer referencia excl.usiva a su presencia sin 

importar si es reflejo de la cantidad. Para facilitar la com

prensión de los datos obtenidos, éstos se analizan por años de 

recolecta y abarcando con ello diferentes cruceros. 

Los datos de 1.978 a 1.988 

estimar la densidad relativa, 

mo marcadores de los límites 

se consideran no adecuados para 

pero sí pueden ser de utilidad ce

de distribución de la especie y de 

indicadores de la estructura poblacional. existente en esa zona 

y momento en el. tiempo, lo que a su vez refl.eja en parte el. com

portamiento del. cicl.o de vida. 

ANÁLJ:S::CS ANUAL. 

El año de 1.978 se tuvo acceso a 1.32 muestras de pl.ancton, 

material recoiectado en 4 cruceros organizados por 1.a Secretaría 

de Marina. Sól.o en uno de el.1.os identificado como DGO-DM20-78-02 
se encontraron insectos de H. micans. Esta campaña se efec

tuó del 02 al 1.6 de jul.io y su cobertura fue Tampico Matamoros 
ZEE frente al. estado de Tamaul.ipas, obteniéndose un 1. 7 % de 

muestras positivas de un total. de 29 arrastres de muestreo. La 

captura media por arrastre positivo fue de 2.0 insectos. 

La composici6n de 1.a captura se caracterizó por la 

ocurrencia de formas ninfal.es, destacando en el.1.as 1.os primeros 
estadios ninfal.es (2N1., 2N2, 1.N3 y 3N4). Sól.o se capturaron dos 

preadultos hembras (2NS~) y ningún adul.to. 

En cuanto a la captura/hora se observa que 4 insectos fue

ron capturados durante el. día (08:01. a 1.6:00) y 4 en 1.a noche 

(20:01. a 04:00), mientras que su presencia en 1.os umbral.es 

crepuscul.ares 

distribución 

1.ocalizan en 

es de 2 en el ocaso (1.6:01. a 20:00) En su 

espacial. 

puntos 

se observa 

cercanos a 

que 1.as 

1.a costa, 

formas ninfal.es 

mientras que 

se 

1.os 

estadios más maduros se presentan en l.as aguas más oceánicas 

(Fig. 1.4) 
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En el. año de 1.979 se revisarpn 154 muestras de plancton 

procedentes de 5 campañas oceanográficas~ una organizada por l.a 

DGON/oro durante el. mes de. jul.io>;.y::.:ias·.otras por el. cRrP en 

Campeche (CRIP-CAMJ durante io·;,;,.,:n~,,:.;;,~ ·de;febrero abril., junio y 

~;~~tf ~~~:1~~~§§Y~~tllf.~;i:~~~~~: 1~~10~~~: L~~ 
Para el. año de 1.980 

organizados por el. CRIP en 

Secretaría de Marina con un tot·~··:C.·cte 1.39 muestras anal.izadas. En 

l.os dos últimos con coberturas ··:Tampico Matamoros (junio 1.3 al. 

25) y Veracruz ZEE (julio· 10 :·:al. 20), se ubicaron l.as cuatro 

estaciones positivas de l.as 71 revisadas. En ambos cruceros l.as 

estaciones se ubican por .... fuera del. límite de l.a Plataforma 

Continental. dentro de l.a zona oceánica. La media por arrastre 

fue de 2 insectos/estación positiva, predominando 

preadul.tas y adultas sobre l.as formas ninfal.es (2N3; 

1.Aa°) (Fig. 16 y 1.7). 

formas 
1Ac;¡? y 

En cuanto a su distribución por hora de recolecta, fue de 

dos organismos recolectados durante el. día y seis más en l.a 

noche, mientras que su patrón de distribución espacial. se obser

va con formas ninfal.es cerca de l.a costa y formas maduras 

oceánicas .. 

Durante 1981, el. material. anal.izado fue de 78 muestras de 

plancton que corresponden al. obtenido por l.a DGON/Dro en dos 

cruceros. Sól.o en el. de cobertura Banco de Campeche (DGO-DM20-81 

-02, del. 15 al. 30 de mayo) se capturaron H. micans en cuatro de 

l.as 38 estaciones. 

La composición de l.a captura muestra una cantidad muy 

similar entre l.as formas juvenil.es y l.as adultas, y l.a proporción 

entre machos y hembras es homogénea. La distribución por hora de 



32 

recolecta fue de cinco insectos c_apturados en la noche y dos 

durante el crepúsculo (al.ba). __ En ·este crucero, en la ·estación 1-4 

frente a J?uerto ceiba, ·s·e·.·récolectaron dos preá.dul.tos ·(l.Ns9> y 

dos adultos (2d') muy cergá.~6s(él._ra franja cos;cera_:_ (F'.ig, 18) -

Para el año de i9sdf;~; .. ;~iCmá'.t::e~:ia:i. a~al.izél.do• ~:iJ1.esponde a 6 

cruceros, cinco orga~~'.~:~:~e'.~Y~~~?,#)~.:~~~ .. ~;~:_:·--~:-~~7~~-~.~-~i~,:.: ,.d~·~:.\~~~~r~-~a> -~ través 
del LEM del. Instituto :<'pciJ.0i:"i:ecn:Lco Nacional; en·~;i.;-~''cc!;~él.l.es no se 

encontraron a es to·s-~.:::-"i~,;:~:~~5;~~~'.~:J:~;~,~~~~~~- ;-~-~-~-~·_:~-:::~i ~-~· ~~~-~~.~~~.--~.'~- ~~a1 izadas . 
Sin embargo en l.a camt:>aña;-real.i:zada pC)r l.á DGON/DIO ·con cobertu-

~~~~~f ~~~~!tt:;:;;;~j~l~lf !G;::;~~·:~~:~:::~:~d=~=~~~= 
·.._¡;.- ~ : • 

Durante l.983 el°' m·.¡;_t~'f:-:f.;:"i:·'"ana:iizado corresponde únicamente ai 

proyecto: Prospección·'ocea'nagráfica del Gol.fo de México CPROGMEXl 

desarrollado por el_'·(:rCMy'if~a~ »ia UNAM, constando de 48 estaciones 

de muestreo, del. 30-:de·~·marzo ·a.1 l.5 de abril, y cubriendo el. área 

sur del. Golfo de Mé~_:i.co: :·c!"'n el triángulo formado por los puertos 

de Tuxpan y Coatzacoa.'1co.;.)é ver. y Celestum, Campeche)_ 

La ocurrencia de estos ~nsectos marinos se dió sólo en dos 

estaciones muy dista~S-_e;~•. _ent:,re sí: la primera frente a la 

desembocadura del. Río._·-C:ha~p'?C:ó_n __ (entre los estados de Veracruz y 

Tabasco) teniendo una: C:a'pttira-:,de , una ninfa del cuarto estadio y 

dos pre ad u l. tos ( l.N4 · y -·:2'f.is9) ">·.·.En l.a segunda estación ubicada 

cerca de Cayo Arcas se .·reco1ebt'aron dos ninfas ( l.N2 y l.N4) . 

En cuanto a su ·d¡st;:i.l:,_~c:i:6ri' por hora de captura se observa 

que durante la noche se -r~coléctaron 2 insectos y en durante el. 

crepúsculo del ocaso 16;;;'.;. ·O"tr;;~ _tres - Su distribución espaciaJ.. 

muestra una a1teraci6n· ce:~·.- ·-:respecto a 1o que parece ser su 
patrón de distribución hab~tual. (juveniles - neríticos y adultos 

- oceánicos) (Fig. 20) -
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En el. año de 1.984 se anal.iz_aron 160 muestras en cuatro 

cruceros, dos real.izado por el. LEM y dos mas organizados por el. 

ICMyL 

e iones 

ambos 

de l.a UNAM, correspondientes a 

Marino Ecol.ógicas ( IMECO) - Y, 

de cobertura sur del. Gol.fo - de 

los proyectos: Investiga

PROGMEX (tercera fase), 

México y real.izados en 

l.os meses de febrero 10 al. 25 y agost'6•i1_·ai 26 respectivamente_ 

De l.a total.idad de muestr.l:s i,~f(!{Ób J: en estos dos cruceros, 

s6J.o en tres estaciones se' c~p·;f~~:6~. este tipo de insectos, 

dominando l.igeramente l.os prea,a¡i::(t~-;:,§;~, adul.tos, y de entre el.los 

destacaron l.as hembras C l.N1,;\:':.2'Ñ31}1~1,;5:'Ñs9; l.N5a" y 2A9) _ 

~~::~~~:~~:-~~~:,~~:{::~J~-~~fü:::::~t:~E;:~d:~ª~~;;;~~ 
;··$", •.. , ~~~··. 

En el. año de 1.9_85 se t~J~-;,,'~cceso a cuatro cruceros, todos 

por 

EIO 

l.a 

en 

secre>í:aría 

Veracruz 

de Marina_ 

CEIO-VER) en 

Cuatro fueron 

de 

el.l.os organizados 

real.izados por la 

febrero [02 al. 1.5) , 

más por l.a DPCM y 

abril. [1.0 al. 25) -

mayo 

la EIO 

[l. 7 al. 27). septiembre [01 

J.os meses 
al. 15) y uno 

en Tamaul.ipas (EIO-TAM) en el. mes de 

Del. gl.obal. de muestras revisadas ( 14 9 [ 41; 41; 41 y 26 

conteniendo respectivamente]) se registraron cinco muestras 
miembros de esta especie de insectos, al.canzando 

de 13 organismos, en J.os cual.es predominan 

estadios ninfales y de entre el.l.os el. tercero 

l.a cifra gl.obal. 

ligeramente l.os 

( 2N2; 4N3; l.N4; 

3A9 y 3Ao") -

En cuanto a su patrón de distribución espacial., l.os adul.tos 

vuel.ven a presentarse preferentemente en zonas oceánicas, 

mientras que los estadios ninfal.es se ubican en las áreas 

neríticas (Fig_ 23 y 24) - En su distribución por hora de 

recol.ecta se observa 

durante l.a noche y 

matutino (al.ba) _ 

que 11 

l.os dos 

organismos fueron 

restantes durante 

recol.ectados 

el. crepúsculo 
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Durante 1986 se anal.izaron 232 ·muestras procedentes de 6 

cruceros; dos pertenecientes. al. proyecto l?ROGMEX; uno más bajo 

el. proyecto: Oceanografía d_el. ··Gal.fo de ·México (OGMEXl ambos del. 

ICMyL de 1.a_.· UNAM; otro. por•.-.:J?á·:i-t:~>:~del.'.:. Instituto Mexicano del. 

~~~~;~~:ª~~~c~~2:;~:~ti%1~f~;-2~;?~~J~L~~8~::::::¿AM:r~:::::15 ~:~ 
Yucatári'· ·, ~~~.~.·t:~\::~;~);·~:fG.:~' ~:-is,·c·:A~:'F: '\'~ -~·~·:-:2·3 :··· Tnayo] ambos dentro de1 

proyecto':~:·; ~§~t.~~-~-;~S·S~n,;f:~k·:·: '2;;if<:lrrria Continental. de 1.a 
l?enínsul.a·-.de·::·Yucatán•:en" e urJ~i'.6r;.·~cho organismos en tres 
estaci~ne~ ·.:,p·~·~.~;i··~~(~~~!·~~Jt . '.::,~~~;~l~j~·'.-/ .··. 

Si bie,;:·.,:l~• " i'orial. :·es ligeramente favorable 

a 1.os adultos •\y •f~~'~i'formas ninfal.es (2N3; l.N4; 

:::err:l.::~~r: -~u·:a_.·;·P·,c·d ... " .... ·t,·.·.~.·~.·.··or·~·í··:n··ª_.·_'.·.·.·.=.·.:_•.·.·.-.~:·.~.:.·_;.·p,'~·;·:;s_l.o:s,' .. _ ... :.r·.u._ ••.••. s.• .. hh,~o~r~a::id~be::csi:::e~:~::ie:~r~= 
costa (F~:~ ·1.:a~~l'.:~~?¿~:f:~is~ri · · .. ·;:- recolecta denota 

que 2 insectos··· 'fue'ron ,;é:¡;;:ptu'l:°ados: durante el. día, 3 en l.a noche y 

2 más durante : ~i:·c,;.'epúscul.6 del.. ocaso. 

Durante 1987 se revisó el. material. colectado durante el. 

proyecto Al.tamira de l.a DPCM de 1.a Secretaría de Marina, en el. 

cual. no hubo ningún ej empl.ar en 

revisaron muestras del. proyecto 

1as 74 estaciones. Asimismo se 

OGMEX [del. 10 al. 20 de jul.io) . 

De 1.as 120 estaciones anal.izadas, una :resultó positiva conte-

niendo un total. de cuatro organismos con igual. proporción entre 

juvenil.es y 

(2N4; 1NS9 

estación en 

adultos preadul.tos, 

y J.o'"l . l?or cuanto a 

cuestión se l.ocaliza 

pero dominando 1.as hembras 

su distribución espacial., 1.a 

por fuera del. 1.ímite de 1.a 

plataforma continental.. Su distribución por hora de colecta fue 

en total. durante el. día (Fig. 26). 

Para el. año de 1988, a pesar de haber anal.izado 437 mues

tras repartidas en seis cruceros; tres real.izados por l.a DGO 

/Dl?CM y tres del. programa OGMEX en su tercera, cuarta y sexta 

fase. Sól.o una estación resultó positiva (OGMEX VI [01 al. l.5 de 
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diciembre]) , l.ocal.izada frente a 1...a Laguna de Términos, campe

che (Boca Paso del. Real.) 

Al. igual. que. en el. año de ---1981,: e-l. patrón de distribución 

se ve al.terado, ya que. en. estcÍ.;:.'éstáción,··:se : recol.-ectó 
dos adul.tos (1Nl.; 1c;;?; 1o") <e,;;.·;ci.iri _:p-l..irit-o'. cercano a 

col.ectados todos durante l.a;·i,:.j'~~~}cfig'. 27) 

una 

l.a 

ninfa y 

costa y 

En el. 

recol.ectado 

año 
en 

de 

el. 

septiembre) , en 

red diseñada para 

mm. 

red permitió: a) 

cos y b) 

capturados 

· .. ' - ;o: ~--·,".'-:' .::·: ~- : '·¡ 

z~.~Ürlica~~rite e1 materia1 

(del. 02 al. os de 

se util.izó una 

Boothbay (O. 947 

6~.). El. uso de esta 

·de insectos neustóni-
a 

-.espacio 
1os organismos 

temporal.. Se 

recol.ectaron 30 arrastres efectuados, 

:s 3 ~e:ir:an:::~s enha:i~~~~~f~~~t .. ~~~~;~ra::::sst :es enco:an:::a::s n~:v~ 
ejempl.ares cada uno ·Y·-c:sumando"',Un<:·:.total. .de 203 insectos. 

sigui~:t:s::~::~r:s~{~f(:~~~~~f~~~j~~-3t: ~:~:~:ª %~~t:l.8N:e e~~~. ~e %~7 
21N4 (=10.3 %) ; 21Nsc;;?(:.i-:.;~i'4'i:/-~'(f 15Nsd"c=10.3 %) ; 26A9(=l.2.8 %) y 

34Ac'"C=l.6.8 %) • La proporc':Lón ---sexual. (contando en el.l.o a 

preadul.tos y adul.tos) fue de 47_9y ·49.o" l.o cual. se mantiene en 

una proporción cercana de 1:1. Sumando ambos datos se obtiene el. 

47.3 % del. total. de l.a pobl.ación; de esto resal.ta que el. grupo 

l.igeramente dominante fue el. de· · l.as ninfas con el. 52. 7 % y 

destacando nuevamente el. tercer e,;.t;;_dio ninfal. con el. l.8.7 %. 

Por cuanto a l.a distribucióti espacial. de estos insectos, el. 

crucero tuvo una cobertura. restringida. 

coordenadas 20º 57.0' a 22º oc.o• norte y 
un rectángul.o de 

34.0' a 96° oc.o• 
oeste, situándose toponimicamente frente a Tampico Al.to y hasta 

el. puerto de Tuxpan, ambos en el. estado de Vera.cruz (Fig. 28). 

En cuanto a su 

un gran número de 
capturadas cerca de 

distribución espacial. se observa 

ninfas de l.os primeros estadios 

que existe 
(Nl. N3) 

1a cosca, pero la mayor concentración de 
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ellas se da en estaciones más oceánicas y en ellas también se 
capturaro.n adultos; sin embargo es de notar que l.a gran mayoría 
de l.os organismos recolectados son ··formas ninfal.es {presentes en 
todas l.as estaciones positivas. anal.izadas :e "incluso superando a 
las formas adul.tas en número como.sucede: en las estaciones {l.58, 

l.57. l.55 y 156) . 
Su distribución muestra que 24 

~::7ct;:r f~::::a r:co~::tatr:-;~:::~~~=~:~~~:í1a:re~25 s:u::::: ~ene~ 
insectos fueron 

08:00) mientras 
{l.6: Ol. a ·20: 00) . 

Por úl.timo 

capturada's' -~~ .·ei>C:repúsculo matutino (04:01. a 
que 45 cor'resoponde. al. crepúscul.o vespertino 

del. año de l.990, se revisó el. material. 
recol.ectado en 6 cruceros oceanográficos, dos de el.l.os real.iza
dos por el. ICMyL de l.a UNAM bajo el. programa OGMEX IX, del. 30 de 
marzo al. 07 de abril. y en el. cual. se capturó un total. de 280 
insectos en 30 estaciones positivas de 40 arrastres con red 

boothbay, encontrando 8 estaciones con más de 12 ejemplares y un 
promedio de 9.33 insectos / arrastre positivo. Asimismo, en este 
crucero, se efectuaron arrastres repetidos con redes de 

zoopl.ancton y fitopl.ancton l.as cuales se revisaron con resultados 
negativos que se comentan posteriormente. 

La estructura pobl.acional. de l.a captura se 
siguiente manera: 36Nl. {=l.2 .. 9 %); 4SN2 {=l.6.1 %) 

2SN4 {=8.9 %) ; 23N59(=7.l. %) ; 20N50'°(=8.2 %) ; 

4 OAo" ( = 1 • O % ) • 

constituyó de la 
60N3 {=21.4 %) ; 

3l.A9{= 14.3 %) y 

La distribución espacial de esta captura fue muy similar al 
año anterior, ya que se realizó dentro del. mismo proyecto de 

investigación (OGMEX) , abarcando con el.lo la misma área (Tampico 
Al.to Tuxpan, Ver.) bajo l.as mismas coordenadas pero en 
diferente época del. año {marzo abril.) (Fig. 29). Su 
distribución espacial. es muy simil.ar a l.a campaña anterior con l.a 
diferencia de que l.as formas ninfal.es se agrupan en parches 
cercanos al. punto de contacto entre l.os af l.uentes del Río Tuxpan 
con las aguas del Golfo. Asimismo existen 6 estaciones en l.as 
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cual.es el. número de adul.tos supera al. .de l.as ninfas y es de 
especial. interés el. caso de. l.a. estación ·203 en l.a cual. se 
local.izan s adultos (39 y._ ·2d'>;." :junto ·c:o"n·::· 2· ... preadul.tos machos 
(2NSO'°) en un punto muy cercano .. á}· l.a:._-costa;·;:,: 

va qu:e:~e:::e:t:~ :~:::~b~:~~j~~~~~~~IT~i~t~t:;:,~~~=t~, 
~:~:~::d:~ :~==~==u:: ::tc:te:~~ªªc'~i:s~~;·tjt~;~\~~y;ts~:~~~) ca~~~::::: 

se obser-
114 fueron 

que en el crepúsculo vespert,ino"~'. ·:(Ócá'sol<'.:ci6:01 a 20:00) se 
capturaron 42 insectos. 



DISCUSIÓN 

La mayoría de los investigadores están de acuerdo en 

los miembros del Suborden Heteroptera representan una etapa 

transición de hábitat (de la tierra hacia el agua) . Durante 
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que 

de 

el 
curso de la evolución de este grupo se ha invadido el ambiente 

marino en cuatro ocasiones, 1as cuales están ejemp1ificadas con 

las familias: Hermatobatidae, Mesoveliidae, Veliidae y 

especialmente Gerridae. Dentro la propia familia Gerridae se ha 

repetido este proceso, con el:. ·:::s'urgimiento de los diferentes 

géneros que conforman la fam:il:ia .",.Y·':._de entre los cuales destacan 

Ascl.epios y Hal.obaces coma-·1'6s'.: 'ffi'á's-".evolucionados (Andersen y 

Weir, l.994b; Esaki, 1926; MatsÚ.a~'i"})96ú. 
El material fósil existent"e.::.'dé\fl'a';_Familia Gerridae, se ubica 

;~~~~;~:·~?~E~=n::~I:~~=~~~~lll~,~~~~:~;f J;J::.::::~;~ 
Cretácico inferior (Jell y Duric•~~~~9~6l por lo cual es proba
ble que los gérridos hayan _ ';su~gi:do desde los inicios del 

Mesozoico alcanzando su mayorO · :á:i...Tersidad grupal durante el 

Terciario Tardío (hace 70 mill'oneos_ de años) desarrollándose a 

parcir de la tribu Halobatin~ como línea adaptativa monofilética 

en el sureste o este de Asia (Malasia) y establecida como tai en 

el Eoceno medio (hace 45 -.m-i.i'i6nes de años) . (Andersen, et al., 

1994; Herring, 1961; Cheng y Fernando, 1969; Tiegs y Manten, 

1958) o bien en la zona de transición del Indo Pacífico 

(Jaczewski, 1972; Jaczewski y Kostrowicki, 1979). Sin embargo, 

la presente distribución de la Familia Gerridae hace pensar 

en dos posibles centros de origen: Uno en la región Indo 

Malaya, mientras que el otro se sitúa en el Mar caribe. La 

diferencia entre ambas zonas debe ser explicada en base a la 

deriva continental, la tectónica de placas y la formación 
relativamente recience de la cuenca del Golfo de México. 
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Usinger y (1957) y_ Matsuda (l.961) el. Según 

centro de 

1.a mayoría 

origen 

de 1.as 

es 

He.rring 

el. Indo. Mal.ayo, por que en el. se 

primer 

sitúan 

famil..iá.s terrestre 

cas como Mesovel.iidae (Xenobates) 
. junto .'con. al.gunas acuáti
veiiidae. (Halovelial y l.a 

Subfamil.ia Trepobatinae. 
Para Pol.hemus y Cheng (l.982) '.'.el. ·segundo centro de origen 

debe ser considerado en el. Mar Caribe.puesto que en él. se sitúan 
a tres géneros: Trochopus derivado de·ún Vel.iidae (Rhaggvel.ia); 

Hussevelia derivado de un ancestro Mesovel.iidae y Rheumatobates 

único género de la Subfamil.ia Rhagadotarsinae 

tiene un centro adicional. de proliferación en 

Océano Pacífico (Mar de Cortés) . 

y que actual.mente 

1.a costa este del. 

al. actual. Andersen y Weir (l.994 a y b) afirman que en base 

conocimiento que existe respecto a los géneros 
Halobates y la distribución. de l.as familias 

Asclepios, 

Vel.iidae y 

Mesoveliidae, es factibl.e pensar que su centro de origen sea el 

Indo Pacífico por la proliferación de especies tanto oceánicas 

como costeras en esa zona. 
Existen tres hipótesis que explican el. origen de Hal.obates 

micans en las aguas del. Océano Atlántico y 1.as tres consideran 
como su centro de origen el Indo Pacífico (Jaczewski, l.972; 

Calabrese, l.985) siendo éstas CFig. 30): 

1. El traslado de esta especi¡C:lo se dió a través de la conexión 

marina de T~thyan Medit~rráneo. Esta es una teoría poco proba-

bl.e ya que hoy en día jamás ha sido recolectado H. micans en el. 

Mar Mediterráneo. En esta zona el género Hal.obates se halla 

representado por H. germanus y sol.o hasta 1.os 1.ímites del. Golfo 

de Irán o el. Mar Rojo CHerring, l.961-; Linnavouiri, l.971-; Cheng y 

Holdway J.983). Sin embargo el. registro fósil. más reciente 

CHal.obates ruffoi sp. nov. l proviene del depósito de "Peciara de 

Bolea", Verana, 

con una edad 

et al., 1994). 

Italia y corresponde al Eoceno 

aproximada de 45 millones de 

Inferior e Medio 

años (Andersen, 
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2. El oaso d"""" H. micans se -=fectuó rodeando el sur de la India 

y bordeando el Continente Africano hasta el Cabo de Buena 

Esperanza para sub~- desde el Atlántico Sur hacia el Golfo de 

México. Esto es poco probable puesto que si bien se ha colecta

do a la especie H. micans en el Atlántico sur y cerca de las 
costas de Sudáfrica, el paso de la especie por el Cabo de Buena 

Esperanza tendría que haber vencido el desplazarse en contra de 

la Corriente de Bengala de componente polar (con temperaturas 

muy bajas) y la Corriente de Anghula. 

3. Atravesando el Océano ?acífico hasta el Continente Americano 

y cruzando a través de América Central durante el período de 

inmersión en el Terciario Tardío. Esta es la hipótesis más 

aceptada hasta el momento, 
el Jurásico, gran parte 

ya 
de 

que 

la 
durante el Triásico Tardío y 

actual América Central y la 
Península 

canal de 

de Yucatán se encontraban sumergidas formando un gran 
y el Protogolfo conexión entre el Océano Pacífico 

(Amos, 1987; Andersen, et al., 1994). Esta teoría apoya también 

la presencia actual de los géneros Rheumatobates (California), 
Xenobates, Halovelia y Trepobates (de El Salvador a Costa Rica). 

Según lo report:ado en 

género HaJ.oba ces y más aún 

la 
la 

lit:eratura especializada, 
especie HaJ.obar:es micans es 

el. 

el 
único insecto euneustónico de distribución circumtropical, pues

t:o que se sit:úa entre el rango de 40ºN y 40°s (Cheng, 1973b, d; 
1974a y b; 1975a; 1981a y b; 198Sa; Cheng, et: al., 1986). 

su presencia en el Golfo de México ha sido registrada 
esporádicament:e a través de algunas muestras recolectadas en la 

parte norte, frent:e a l.os estados de Texas, Alabama y Lousiana, 

pero su est:udio más extensivo ha sido frente a la Península de 

la Florida y en el Mar caribe. 

Hasta antes de esta investigación, la distribución de 

HaJ.oba tes micans en México, tan sólo se concretaba al reporte 
esporádico (de sólo uno o dos ejemplares capturados) en zonas 

muy aisladas entre sí. Estos 
Madre y Tampico (Anónimo S.M., 

registros los 

1980a; Trillo 

situaban en 

y Barreta, 

Laguna 
1978); 



Anton 

Toral., 

Lizardo y Punta Roca _Partida _(Anónimo S.M., l.9Bl.c; 

l.982); chil.tepec· y. ceÍestU:m. (Anónimo' .s .M:, -l.9B2c) _ 
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Ruiz y 

del. 

Durante 

sureste 

este estudi:o. sé:· c.3n.:.t::at.6' su ,'presenc::i;,.. en gran parte 

del. Gol.fo de Méxi'co como un· ~:L~(r;e~to común en l.as 
: ' ' .·,,J , •. , ........ :;:.'· ... ' 

aguas y en menor proporción ·en< l.a parte: suroeste :de. l.a cuenca, 

aunque esto quizás sea l.a· .resU:l.t:'ante 'del.. uso de redes poco 

adecuadas para su muestreo. 

Del. material. recol.ectado en l.as diferentes campañas 

oceanográficas se reconocen al. menos l.6 nuevas l.ocal.idades 

(basadas en l.a cantidad de organismos recol.ectados y teniendo un 

mínimo l.2 y máximo de 30 ejempl.ares). La composición de l.a 

pobl.ación capturada, su l.ocal.ización geográfica (coordenadas) , 

el. crucero en que se recolectaron y l.a toponimia de l.a costa 

más cercana, todo el.l.o se enl.istan en l.a Tabl.a 7. 

nas 

Sin embargo, para poder entender 

debemos de comprender primeramente 
su presencia en estas za
que l.as barreras l.imitan-

tes a su distribución en la interfase agua aire, no son 
primordial.mente l.os factores abióticos tal.es como 
fosfatos, sul.fatos, nitratos o demanda bioquímica 

que l.es afectan sól.o de forma indirecta. 

sal.inidad, 

de oxígeno 

La mayoría de los autores establecen cuatro parámetros 
básicos limitant:es de su distribución que son: l.as corrientes 

superficial.es, l.a temperatura ~uperficial. del. agua, l.a hora de 

col.ecta y l.a disponibil.idad de::-.:objetos fl.otantes como sustrato 

para l.a oviposición (Cheng:. ,i_9-~l~J Cheng y Wormuth, l.992; Cheng 

y Frank, l.993; Lundbeck,. i __ ~:-~';t~~fi·l~~~~l.tema, l.968; Zaitsev, l.970) 

A este respecto, d~fi,'!,*~J:i::l:c;>,~~-1. de estaciones positivas se 

observa como un com~9r.~:a~f:~~~·~ :~;:·s .. imilar, que l.as ninfas de l.os 
primeros estadios (Nl. ··;:.,-at;'.:~,-~4:·).·. ·;;>or l.o general. (sal.ve ciertas 

excepciones) se l.ocal.i~'."'-ri'· ·:·c::~~ca de l.a costa, mientras que l.os 

preadul.tos (NS) y adul.tos· (Al se ubican en áreas oceánicas. En 

el.l.as, l.a infl.uencia de l.as corrientes superficial.es sól.o puede 

asociarse con l.os anil.l.os de núcl.eo cal.iente y l.os remol.inos 

cicl.6nicos y giros anticicl.ónicos generados por l.a Corriente de 
Lazo (Murphy y Paskausky, l.975) característicos en las zonas 

cercanas a la costa, mientras que en las áreas oceánicas estos 
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movimientos de 1.as aguas superficial.es son menos perceptibl.es 
(Padil.1.a et al., 1990). 

Cabe señal.ar que en 1.os esteros y 1.agunas costeras de 1.a 
región no se ha registrado a este tipo de insectos y las zonas 
más cercanas a la línea de cosca se sitúan mas al.1.á de los 15 
brazas de profundidad. En ocasiones 
miembros de la Familia Veliidae 
presentan una morfol.ogía similar) y 

en aguas estúaricas. 

se les 11.ega a confundir con 
o Teprobatidae (los cuales 
se localizan preferentemente 

Con referencia a la temperatura superficial, Scheltema 
(1968) y Cheng (1989a) sugieren que 1.a isoterma de 24ºC puede 
ser la barrera limitante para la dispersión de esta especie. Así, 
dentro del área de estudio, en la zona central. de la cuenca del. 
Golfo de México; este parámetro se sitúa en un promedio anual de 
27ºC a _partir de la Corriente del. Gol.fo (Anónimo, S.M., 1982a) 
manteniendo en los diferentes meses del. año variaciones incluso 
drásticas de 22.7°c (febrero) hasta 29.8ºC (agosto). En la zona 
sur y oeste de la región_, la temperatura del. agua superficial es 
más constante con un promedio anual de 26.SºC y 1.ímites de 26 a 
29ºC (Padilla, et al., 1990). 

En los cruceros analizados tan sol.o en dos estaciones con 
temperatura menor a 24ºC se registró esta especie de insecto. 

Durante las campañas de 1.989 y 1990 las estaciones con mayor 
captura de H. micans, fueron aquell.as en las cuales la temperatu
ra superficial del agua varió en un rango entre 24 y 29oc. 

Cheng (l.989b); Cheng y Schulz-Baldes (l.981) y John (1982) 
afirman que la abundancia de H. micans está influenciada tanto 
por 
del 

la latitud como 

agua, ya que en 

direct:.amente 

el Atlántico 
por la 
Central. 

temperatura 
y Sur, las 

estos insectos fueron nulas por debajo de la isoterma 

por fuera de la latitud de 40° en ambos hemisferios. 

superficial 
capturas de 

de 24ºC y 

En nuestro caso, los datos obtenidos se comportan de forma 
similar a los registrados por John (l.982) en la Florida y 
Bahamas; Cheng y Holdway ( 1.983 J en Barbados y la Corriente de 
Guyana; Andres y John (l.984) en el Mar de los Sargazos y Stoner 
y Humphries (l.985) en las Antil.las Menores y Mar Caribe; en 1.os 
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cuales se menciona la sensible baja d~ capturas de esta especie 

por debajo de lo isoterma de 24ºC ... 

PerÓ la abundancia de estos insectos, no solo deben estar 

en relación a estos dos parámetr~s'I c·1at:ltud y temperatura super

ficial del agua) puesto que ·ioS:·:,(:'~i'afos· de la campaña de l.990 

(durante los meses de marzo ·a:b'~':i./ir revelan abundantes captu

ras de H. micans en tem~~~-~~~.:~~~-f~~.·· cercanas a la isoterma de 
24°c y dentro del rango de· lat·itucLde·.21. a 22°N. 

Colateralmente al movim~l~ht'ci· 'de las aguas y el efecto de 

superficia.l.. d.:eií: ·<a.g_~a, estos insectos se ven in-la temperatura 

fluenciados por 

sus patrones de 

corrientes de aire tal.es c;cn;;O ': · nortes y turbonadas (Herring, 

l.958 l o bien fenómenos como· depre_siones o tormentas tropicales 

y huracanes (Delsman, 

Drake, l.985; Drake y 

estacionalidad. 

l.926; Herring, 

Farrow~ l.988) 

l.961. Hardy y Cheng, l.986, 

que se suscitan con cierta 

De las campañas analizadas, se observa que el patrón de 

distribución que podemos denominar como característica a estos 

organismos es que las formas adultas preferentemente ocupan las 

aguas abiertas del océano, mientras que l.as formas juvenil.es se 

acercan a la costa; este patrón se al.tera, 11.egándose a 

recolectar tanto formas maduras cerca de la costa, como formas 

juveniles en aguas oceánicas. Tal situación se presenta durante 

las campañas: l.979 (CRIP-CAM-79-03); l.981. (DGO-DM20-8l.-02) l.984 

(IMECO); l.987 (OGMEX II) y l.988 (OGMEX VI) 

La distribución de estos insect:.os en tales épocas se vio 

alterada en diversas formas. Durante las campañas de l.979 y l.981. 

se realizaron durante la época de Nortes, durante estos periodos 

los vientos transportan comunidades ictioplanctónicas oceánicas 

hacia la costa favoreciendo su reclutamiento en las zonas 

costeras (Flores-Coto, en prensa) . Una situación similar podría 

explicar la procedencia de adultos de H. micans cerca de la 

costa. En el caso de l.984 este efecto se puede relacionar con la 

presencia de la tormenta tropical EDUARD la cual ocasionó que 

durante la campaña de muestreo se recolectaran dos preadultos y 
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dos adultos en sitios muy cercanos a. la costa. Asimismo en el 

año de l.985, se presentó él - Huracán DANNY, pero en las -·muestras 

recolect:adas dentro de l'as dos, campañas de muestre.o·;:· (DGO-DM20-

85-02 [febrero] y DGO-DPCM::.Ho-5::.02 [abril]) no presé'?1t'an altera

ción en el patrón de dis°é'~ibución de los .inse9tos< capturados; 

ello puede deberse a que. el. ·t·i:~inpo en qu,e ._·se:;'real'iza el "Norte" 

< 12 al J..5 de marzo l y i:'.i»:: -fech:a. . en que :,s"e"'-:·rr:ecol.ectaron l.as 

muest:ras ( 05/02/l.985 y Í4:Í'ó_.;/i9:a5. respéctivi;.:ínent'e>, se permitió 

la estabilización del medio,-... ,-,-,,;._ ·:·-- :«: '":-' 
OGMEX IX (J..990) 

la costa. Sin em-

En las campañas de· OGt:tÉ:x:,.-:;irrrr'- -<i9a9> y 
también se registran formas~;~;_.:'á:dlli·ca-s :·~~-~~;.,ti·~,~--- a 

bargo, estas dos camcañas·-/::-:~-~---:>'e.·,:nf_'6'ci~~c;h ·:,a una área pequeña y 
- .·-1 • 

restringida; en ambas se'.-úsÓ_-::üná:,. red' :neu'stónica. la cual influyó 

en una mayor cant:idad ·ae.:- .;rganismos~ré~oiéctados (tant:o juveni-

les huevecillos en raci · 
mos 

como 
de 2 

adult:os) e 

a 20 y que se C;o~ri.se.·r;~··r;ri·' '~~-~-;;e··· J.as algas, pelotas de 
alquitrán y palotada capt';,,ra:da.s por l.a::;;.;;cE, 

otro fact:or abiótico que segurament-e" ·modifica la distri-

==~::::::~~::~c :::e?:?::n ::::::Ezit3$~~i{:htn:~~=;~t~:;;;::;: 
fijación de sus huevecillos. •"''\-'é(fr,"; :\{· 

Aunque los posibles substr~'C:.::>sNJ;,Pt'ed.·&;'~ ser muy variados, 

existen tres que son citados como·<·i6·s;::máS usuales: 1) Macro

fitas, 2) Materia orgánica flot:anté~ y· ·3¡ Pel.otas de alquitrán. 

Entre J.977 y l.98l. se registró una gran· incidencia de Sargassum 

en l.a 

algas 
(l.985) 

Corriente del Golfo l.o que provocó una gran incidencia de 

en las costas mexicana, no obst:.ante, Stonner y Humphris 

mencionan que al muestrear esta biomasa muy pocos huevos 

de Haiobaces se capturaron. 

Los resultados obtenidos en esta t:esis están acordes con l.o 

propuesto por .Z>,ndersen y Polhemus (op cit.), ya que adicio

nalment:e la cost:a provee la mayor part:e del. material flotante 

que eventualment:e puede ser útil en la ovipostura de estos 

insectos ·y en las est:.aciones en que se 

de estos organismos ~arinos también 
capt:uraron más ejemplares 

hubo gran cantidad de 
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macrofitas y pelotas de alquitrán comq en el. caso de OGMEX VIII 

(estaciones 155. 156. 157. isa [frente a l.a desembocadura del. 

Río Tuxpan]; 166, 169, 177, 178, 179 [frente a Cabo Rojo] y 189 

[en l.a zona sur del. Río Pánucol'l· .mientras que al.ge similar suce

de en l.a campaña de OGMEX IX ·(estaciones 192, 193, 194, 195, 196 

[frente a l.a desembocadura del. Río Tuxpan]; 207, 208, 209, 210, 

211, 214 [frente a Cabo Rojo] 222, 223, 224, 227 y 229 [en l.a 

zona sur del. Río Pánuco]). 

Schwind (1989) menciona que otro aspecto : importante en l.a 

distribución de estos organismos es el. ·efect'o ·· fototrópico posi

tivo (efecto de acercarse a l.a l.uz) . Cheng;:·',(.1973b. y c) y Cheng 

y Enright (1973) anal.izaron los facto_ref'.:. q,:i.,;::':propician l.a mayor 

captura de insectos marinos, encont~a~·c:l-P,::/qU."a:«. estos organismos al 

igual que muchos otros insectos, si· :~: son.·:·:-·,a::éeC:tados por 1a ondas 
·-·C .,.,, 

de l.uz bl.anca y más aún 

este tipo de iluminación :::~~a t~~= -~:::::~. ~~;n::s:::::d~: 
por 

l.uz 

natural.. 

con referencia a este efecto, del. total. de muestras 

positivas anal.izadas (86) en este estudio, el. 60.4 % correspon

de a aquel.las recol.ectadas durante l.a-. ocaso (16: 01 a 20: 00 l + 

noche (20:01 a 04:00) y por tanto el. 39.S % se recol.ectaron 

durante el. al.ba (04:01 a 08:00) + día (08:01 a 16:00). Para 

comparar eficientemente este fenómeno se consideraron tan solo 

las dos úl.timas campañas de muestreo (OGMEX VIII y IX) pu·esto 

que estas dos campañas cubre una misma área y en tiempos 

relativamente cercanos entre ambas y analizando su eficiencia por 

unidad de arrastre. 

En l.a campaña de 1989 se recolectaron durante el. día 24 

insectos en 7 estaciones, teniendo una eficiencia por unidad de 

arrastre de 3.4 

organismos en 

insectos/arrastre. 

ll. estaciones, 

Por l.a noche se capturaron 125 

con una eficiencia de 11.4 

insectos/arrastre. No solo el mayor número de estaciones noctur

nas positivas sino una mayor captura o fue superior (Tabla Bl • 
Por su parte en l.a segunda campaña (OGMEX IX). durante el. día se 

re-=:olectaron 89 organismos en 11 estaciones, teniendo una 

eficiencia de 8.1 insectos/arrastre. En 1a noche se recoiectaron 
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1.1.4 organismos en estaciones cap. una eficiencia de 9.5 
insectos/arrastre. Nuevamente se _observ«i - i:-a may-or, ,_captura de H. 

mic:ans en J.as estaciones de recoJ..;,ct.a· ~oci::Úr~a;- (TabJ.a 9) . 

;~:{l:~E::~~~·~:~~:~~:r:~~if llf~~t~J~ff g~1rff =~:~~ 
A pesar de que Bainbridge 0 (1.9~?l;};:y;;<ótJ::os¡';(aut-m::·es señaJ.an que 

;:~::~=a~:?:~:f [:f ::~~:~~~~~~lf i~l{~~~~:~~;;~~~ ~~ 
estaciones durante eJ. aJ.ba ·:-·y: 45 organismos en 5 estaciones 
durante e]. ocaso ( tabJ.a 8) ; mientras qlJ.ei :-_;;;-;;,};J:'a campaña de OGMEX 

IX, se capturaron durante ei· aJ.ba 35 · ·iri,9.;.-;,,·t-bs en 3 estaciones y 

en eJ. .ocaso, hubo 42 insectos en 4_· efiic;;¡_~:::i..;nes (TabJ.a 9) . Las 

capturas en c:onj unto por periodo fuero_n·,' aJ.ba = 44 organismos en 

6 estaciones con una unidad de esfue,,:-zo" de 7. 3 insectos/arrastre 

positivo y ocaso 87 organismos _en 1.2 estaciones con una 
eficiencia iguaJ. a J.a anterior. 

Respecto a J.a eJ.usividad de J.os insectos marinos para evi

tar o esquivar J.as redes de coJ.,ecta, Andres y John (1.984), 

Cheng Cl.973c), Cheng y Schmi'tt (1.982), Murphey (1.971.) y 

Zaitsev (1.959) mencionan que J.os miembros de este género tienen 

un cuerpo muy bien adaptado para moverse en J.a interfase agua 

aire y aunado a esto sus patas están armadas con piJ.osidades de 

diferentes tamaños que J.es permiten moverse rápidamente en eJ. 

medio tenso-eJ.ástico de J. neuston, por J.o cuaJ. su despJ.azamiento 

crucero aJ.canza veJ.ocidades es de 2 a 3 nudos; eJ.J.o dificuJ.ta en 

extremo su captura con redes convenciona1es a pesar de ser 

atraídos con J.uz hacia J.as redes. 

Brown y Cheng, 

mas para J.as redes 

concl.usión de que 

(1.981.) anal.izaron J.as características ópti

de captura de estos organismos, J.J.egando a J.a 

además de suspenderse en J.a superficie con 

fJ.otadores, es importan ce que se usen brazos extensores J.os 



cuales pueden "barrerº l.a superficie 

aumentar 1.a eficiencia de 1.a red. 

del. 
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océano y con el.1.o 

En este estudio,· 1.a mayor.ía-.,de .:ias· campañas de muestreo se 

real.izaron con redes convencional.es· para zoopl.ancton, 1.o 

propició que 1.as capturas: "de' e:'3t:bs• ,.organismos fueran tan 

accidentes de muestreo pÚe:se.~'.·(: que contenían de uno a 

cual. 

sol.o 

tres 
organismos 
con redes 

como máximo. En. i·a:,;;· O.é:>s'.: .. 11Ítimas campañas, al. muestrear 

de neuston Ca11'ri: ;¿i'.ia~dci.: no adaptadas con 1.os brazos 

extensores propuestos) 1.as capturas~fueron significativamente más 

efectivas. Incl.uso durar;.tec:i::La.·::·~ampaña de OGMEX IX se realizaron 

arrastres repetidos con· r~d.~·S<~~-~ie\i·S.tónicas y posteriormente con 

redes de zoopl.ancton y fit.;pi·;,;.'ridC:ori',. en: 1.as mismas estaciones. Los 

resul.tados de estas cof~~'f:'~~·f}:f'i:'ndicaron que en las redes 

:::::;;~~~::::: ·:~::~:::~l~iji~::::::::::::::::i~:: r::::: 
cantes de temperatura ;(}:~: ·del. día, para determinar si 

hubiese al.guna correl.ac.:i.óri'Csimpl.·eo·;~entre ambos fenómenos físicos 

:~::·::,~:-::~:::.:::~: i~:Jjt~i~!tt:~~~~::=:::::i ~!:~~~~:::~ 
tras de tamafio diferente;·.: .. ·:~: .;··:Í:a. prueba de Mann-Whitney para 

comparaciones múl.tipl.es (Sok'¡i,'.i'--y Rohl.f, J.969) no se obtuvieron 

diferencias significativas entre l.as muestras tanto para 
adul.tos (hembra y macho); como entre preadul.tos y ninfas. 

los 

De los factores bióticos que pudieran determinar 1.a 

distribución y abundancia de estos insectos en 1.a masa de agua, 

debe considerarse el papel. que desempefian estos organismos den

tro de las redes tróficas, canto como presas, como en su función 
de depredadores. En el primer caso, 1.as aves marinas (gaviotas y 

petreles) junto con 1.os peces, tal.es como t11nidos, carángidos y 

escómbridos son sus principal.es depredadores. En el. segundo 

aspecto, estos organismos son voraces consumidores de larvas de 

peces y otros organismos de la interfase océano aire como son 
ceJ.enterados, cnidarios y gasterópodos (Andres y John, l.984; 



Ashmol.e y 

John, 1992, 

Ashmol.e, 1967; Cheng, 1989~; 

1983; Murphey, 1971; Zaitsev, 

los resultados obtenidos, la De 
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Cheng y Harrison, 1983; 

1970). 

zona muestreada durante 

l.as campañas 

bocadura de 

Tuxpan, Ver., 

flotantes. En 

de objetos 

OGMEX (VIII 

dos grandes 

y IX) se 

ríos como 

encuentra entre l.a desem

son el. · Pánuco, Tam. y el. 

que aportan gran 

l.as estaciones donde 

"pal.atada" (pedazos 

cantidad de pal.os y 

se localizaron gran 

de madera y otros 

objetos 

cantidad 

objetos 

flotantes), también se registraron las mayores concentraciones de 

peces y de insectos. Asimismo, en esas estaciones, se presentaron 

gran cantidad de celenterados y cnidarios. La interpretación a 

este hecho se basa en l.a ex'istencia de una relación directa entre 
peces (más observada y la "palotada" con cier.toS/" grupos de 

estudiada en túnidosl ·cvi.l2h1s, 1994 l. ya que en l.os sitios donde 

se presentan este ti~d?/:·de ·elementos flotantes, l.os peces 
encuentran refugio có'ntr~~~J.l::~a.··_ radiación sol.ar y protección en 

contra de los depredado,;;;o'~~,J~G:i:9-i.cíos del fondo oceánico (Besednov, 

1960; Novotny, 1991), .. '-···;'J>.:d.';i;'ii;ás . este incremento de "palotada" 
sugiere la presencia·--d·~,,)i~~~~-i~-~-tes y por tanto la existencia de 

efluentes 1os cual.es '..'i'fl6'f.~~-~~r~_.ri:tan la existencia de nutrientes, 1.a 

~~=:::~:::' f1~n8a9~a:;~tG~i::;~~t~:::;ntaoct~:i:::l.:ciióotnie:a ~Zn:;tasl.ee: ~ 
Según Hol.land, :-e·f:}.·'1w;'.::'.~':~\t~98~ l existe una cierta reciproci

dad alimenticia que se'~ refl.ej·a,·:~c,en. ·la composicion de l.os ácidos 

~:ª:~s a:~:::~~dodse el:sl.o;{'J}JZ-~~~~~f~::;ar;elses d:e t:::d:se,pr::a:~:::~ 
tró una gran cantidad de t·r:i~J:;;_·;;.;,ridos con trazas de esterol.es, 

ésteres, l~pidos neutros y ácidos grasos pol.i-insaturados 

similares a los que contienen los insectos del género Haiobates. 

En el trabajo de Lee y Cheng (1974) los estudios fueron simila

res pero los fluidos estomacales de estos insectos difieren, 

por lo tanto se requiere el. realizar más pruebas y estudios pa

ra demostrar l.a existencia de esta rel.ación (pez insecto o 

insecto - cel.enteradol . 
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Otro mecanismo biótico c:¡ue quiz.ás pueda jugar un papel. 

importante en l.a distribucióri de la e_specie, es l.a agregación de 

estos insectos en flotill.as .:'_o(Cheng/- 19asb;.- 1989b; .. Foster y 

:~;I~Ji~f~~:JE=~~;¡~~~1~1Ií\\~~~tf~!l&~¡~~:~~~~:::;~ 
representan un punto de '.p~rt'idaV:espE;>cial.~ente:íú~il-ipa.ra ·.conocer 
más acerca de su distrib':1c_{ÓEJ:;;e!'~:~zi:}:±';íi';t:él~.<i;;;_, f.,;'ch:él;taI1 '~ól.o se ha 

=~:::::~::::::ª;~:~::c;:,:S:'I}jt.?}~;:::::~~:f:t~~::e:::;;::~:: 
albercas, por lo cual el: conO'é:iini'.enc·o de-· los diferentes estadios 

y los tiempos de gestación· s~'>f1a'.·'.l6g:;::ad0 so):o gracias al. anál.isis 

de los organismos recolectadcs > 
Los resultados obteni.'d~'s ,,,',k'-n -~·est:.'a .·inves_tigación reveJ.an que 

los huevecillos son pues't¿,:,;,-: ~n~;~ac:im6s. de 2 ·a 20 unidades que se 

observan como pequeños ·.Púrit·qs· .-:na·carados. Los primeros dos 

estadios son muy similarfi.;,;· eúi -;áÓl;;rac:i.Ón _élunqÚe no en tamaño (N1 

o. 5 mm y N2 1. 2 -n\r;;j_•;'!._.':'.2'i. :eercero · y _cuarto estadio difieren 
entre sí tanto en cOi'~~;~~·i:'6~ :>~'6hío -.. -en - tam~fio"·. alcanzando ta1l.as de 

N3 l.. 9 mm y N4_•_ - ':2f4 \;~~; r:aspectiva~~n'.te. El. quinto estadio 

alcanza la tal.la de':;.~'.L•2·;~_m•_,"'n_::i:>romedio;: aún cuando los machos 
llegan a ser un p.:,;.,;·¿;c..;,·~~~ :grándes .si ; se 'co~s:Í:dera en ell.o el lar

go de la placa que··:f'prOt'ege el. órgano. á•sexual.. Final.mente los 

adultos hembras son•;''i:i.9'.:0r'cime'nte más" pequenas y globosas, mien

tras que los machos -- ;sot"l~-- -más· granc:i'es/:Ty~;-- el.ípticos, al.canzando 

tallas de 4.2 mm y 4.5 mm_:respectivámente; 
De acuerdo a l.o que reporta -._Cheng:·: ( l.985b) sobre l.a duración 

de los estadios ninfales, ésta s• e~~~ma en un lapso de l.2 a l.4 

días por cada periodo, desarrol.l."ándose desde la etapa de 

huevecillo hasta la de adul.to ~n Ü¿l.apso de 60 a 70 días. 

Con referencia a 1as muestras" ana1.izadas en esta investi

gación las cuales abarcan las cuatro estaciones del año, se pue
de observar que las formas juveniles (N1 a N4) se localizan con 
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mayor profusión durante los meses más_ fríos (noviembre - ·abril) 

y en menor cantidad de j ul.i.o , a .: septiembre; mientras que :Los 

:::m~:f ~~~}~~::==:;=I!=;;~ti~~{f~~ii~~;:;;~:;·im;;t~:::;;;;;; 
nal.idad de crianza de estos - i·nseét-os.:~-mári.nos·; ya que J.as pobla-

;ioc::S :::t~:ad::a d:e::0ra::::nspfr¡_R~4~;,~i\~:~::o::r:a et:ta::aa:a:: 

:::e:~:;:c ::::: :::~:~:~:a6sn • po~·-~t~{~6Th~i:$::~::1den;o;::a:::o1::~:~ 
das en este trabajo nos ll.eva-,·;;i' ::'.'ios:.'·'C:\iestionamientos básicos: 

a) ¿ Existen pobl.aci.ones aisl.ada·s·" de·· ~;H.. micans en diferentes 

partes del océano ? y bl ¿ Hab:t;á más ·ae>'una especie de H. mic:ans 

en el Océano Atlántico y en especial. en e]. GoJ.fo de México ? 

Al analizar detall.adamente el. gJ.obaJ. de la población de 

insectos recolectados y sus datos de estacionalidad encontrados 

durante esta investigación, nos conduce a afirmar que no existe 
una especie distinta de Haiobates micans en esta cuenca; pero sí 

que los insectos aquí residentes se conforman como poblaciones 

discretas adaptadas a las variaciones c:J.imáticas locales, o bien 

que se encuentran bajo procesos de endemismo o subespeciación, 

ya que las condiciones micro cJ.imáticas que se presentan e~ sus 

diferentes regiones sean estas Golfo de México y Mar Caribe, en 

el Continente Americano difieren substancialmente de las se 

loca.J.izan en 
ello permite 

las 

el 

aguas septentrionales o el. Mar 

estabJ.ecimiento de poblaciones 

género Haiobates en el Golfo de México. 

Mediterráneo y 

aisladas del 

Respecto a la posibilidad de J.ocalizar a más de una especie 

de este género, sol.o el. tiempo, .l.os procesos evolutivos y 1.os 

programas de investigación metódica de la zona nos podrán dar 

una respuesta definitiva a el.lo. 
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CONCLUSIONES 

Los resul.tados obtenidos durante la presente investigación 

se caracterizaron por 1.a discontinuidad temporal. de l.as 

diferentes campañas de muestreo (con una mul.tiplicidad de 

criterios y objetivos), los cual.es infl.uyeron de forma radical. 

a que se tuviera un visión l.imitada y/o parcial. de estos insec

tos marinos. Se considera que este estudio puede servir como un 

paso formal. y de referencia para . difundir el. interés hacia este 
y otros grupos zool.ógicos del. .:: .. ne;i·S.ton'' marino de nuestro país y 

como una contribución más ·h¡¡;_c·ra· el.·· conocimiento del. Orden 

Hemiptera - Heteroptera: Ger:z!.id:ati{~":'E:;h: México y en el. mundo. 
rea.ii.f:?:iir~~~~~u.~·Sc~eos más extensivos uti1i-No obstante, fal.ta 

zando redes neustónicas (e. :j_;;_c;j_J's'o· adicionadas con extensores) 

en las cual.es se determinen ·=·l.~a·,;~i,:/~.bndiciones ambientales, físicas 

químicas y biológicas de .fo,;,..;..a',i'.if;¡,¡~· precisa para con el.l.o preci
sar 1aS reJ.aciones de estos>: -;~-n:~,~~-tOS marinos con su entorno en 

1.a parte sureste y suroeste':'d_~'f~F:aol.fo de México y también de 
otras zonas como es el. PacÍ.fiC:O····Mexi~é:ano .. 

El. realizar un censo entOnic:>.faUnístico en ambientes marinos 

se deberá orientar a l.a posibilidad de util.izarlos como una 

alternativa de comprensión de la dinámica existente en las masas 

de agua que l.imitan nuestro espacio territorial y para tener en 

el. futuro cercano mejores opciones en el aprovechamient:.o inte

gral de nuestros vastos recursos marinos y de 1.a biodiversidad 

oceánica ahí existente. 
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Figura 4.- Distribución mundial de las especies oceánicas del género Halobates. Tomado de Cheng, ¡,,, 1989a. 
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Figura 5.- Distribución de H. micans en el Océano Atlántico. Modificado de Cheng, 1989. 
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Figura 9.- Características morfológicas de la cabeza de H. micans 

Al - A4 = Segmentos anteníferos; C= Coxa; Lb. = Labrum 

P. md. = Placa mandibular; P. mi. = Placa maxilar 

T. ant. = Tubérculo antenífero. 
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Figura 10.- Características morfológicas de los apéndices locomotores del t.orax 

deHalobates .tnicans A = Apéndices locomotores y B = Detalle del 

Metatarso frontal. 



Vista lateral Hembra Vista :frontal 
Meaonotum 

.1 -· 

2&b. y 3&b. 
4.ab. 

Sab. 
6ab. 

---· __ 7 .ab. 
B&b. 

9&b. 

Vista lateral Macho Vista :frontal 

Proc::e•o 
111 .. ti1ifo.z:m• 

Figura 11.- Características morfológicas del abdomen de Ha/obstes .micans 
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Figura 12.- Tipos de redes propuestas para el muestreo del neuston. 

al Brown y Cheng (1981); b) David - UNESCO (1965) 

el BOOTHBAY <1983). 
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Figura 17.- Captura de Ha/abates micans durante el crucero DGO-DM20-80-04 (1980). 
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Figura 18.· Captura deHA/o/wsm durante el crucero oo0.DM20-81-02 (1981). 
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Figura 21.·. Captura de Halohates mitans durante el crucero IMECO (1984). 
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Patrón: OCE:ÁNICO (sensu stricto). 

ESPECIE DISTRIBUCION 

i. H . .micans Eschschoitz Cosmopoiita, 40ºN y 40ºS en ios Océa
nos Atiántico e Indico y entre ios 
20°N y 20ºS en ei Océano Pacífico. 

2. H. sericeus Eschsch. 

3. H. ge.rmanus White 

4. H. sobrinus White 

Anfitropicai, Océano Pacífico. 

Océano Pacífico hasta ios 140°W y en 
ei Océano "Indico, Mar Rojo y Goifo de 
Aqaba. 

Restringida ai Este dei Océano Pacífi
fico Tropicai entre ios 20ºN y en ios 
10ºS. 

5. H. spiendsns Witiaczii Restringida ai Este dei Océano Pacífi
co Tropicai entre ios 10ºN y ios 30ºS. 

Patrón: OCE:ÁNICO (sensu iato). 

6. H. eschschoitzi Herring Zanzibar. 

7. H. t.rynae Herring Bahía de Bengaia. 

Patrón: COSTERO (a.mpiia distribución). 

S. H. caiyptus Herring Nueva Guinea, Fiiipinas. 

9. H . .t:iaviventris Eschsch. Nueva Hebrides, Costa E de Africa. 

io. H. foz:midabiiis Distant Mar de Andaman, Bahía de Bengaia, 
Sri Lanka e Isias Tuamotu. 

ii. H. havaiiensis Usinger Isias Hawaii, Marquesas y Sociedad 

i2. H. hayanus White Maiasia,Indochina y Singapur. 

i3. H. macuiatus Schadov Indonesia, N. Guinea, Is. Soiomon. 

Tabia i.- Distribución geográfica de ias 46 especies dei 
género Haiobates reconocidas hasta 1989. Toma
do de Cheng 1985 y 1989. 



14. H. mangrovensis Scbmidt: .Goifo de Aqaba y Mar Rojo. 

15. H. 

16. H. 

17. H. 

is. H. 

19. H. 

20. H. 

21. H. 

22. H. 

mariannarum Esaki 

ma t:.sumarai Esaki 

nere.is Herring 

peronis Herring 

poseidon Herring 

prínceps Whit:e 

proavus Whit:e 

esakii Miyamot:o 

Caroiinas, Guam, Marianas,Marshaii 

Japón, Korea, Sur de China, Taiwan 

Nort:e de Guinea y Paiau. 

Nort:e de Guinea, Fiiipinas, Is. 
soiomon. 

Kenia y Tanzania. 

Ceiebes, 'Maia.sia, Moiuccas, Paiau. 

Indonesia, Nort:e de Hebrides,Is. 
Soiomon, Maiasia, Fiiipinas y 
Thaiiandia. 

Brunei y Thaiiandia (Phuket:). 

Pat:rón: COSTERO (Endémico o Isieño). 

23. H. aiiuaudi. Bergrot:h Isias Maii, seycheies, Prasiin. 

24. H. acheront:his Poihemus Puerco Darwin (Aust:raiia). 

25. H. brovni Herring. Is. Koiombangara, Is. soiomon. 

26. H. bryani Herring Is. Macuku y Fiji. 

27. H. darvini Herring Puer:::o Darwin (Aust:raiia). 

28. H. Eijiensis Herring Isias Fiji. 

29. H. gaiat:ea Herring Mar Arábigo. 

30. H. herringi Poihemus/Cheng Queensiand (Aust:raiia). 

31. H. japonicus Esalci Japón. 

32. H. Jcat:herinae Herring Nueva Caiedonia. 

Tabia i.- Distribución geográfica (Continua ••• ) 



33. H. keiieni Herring Isl.<?- de Samoa. 

34. H. kruclini Nasanov Nueva Cal. edonia. 

3.5. H. meiieus Linnavuori Sudan. 

36. H. m.3obergi Haie Is. MontebeJ.J.o y w. Austral.ia. 

37. H. panope Herring Nueva Cal.edonia. 

38. H. regaiis Carpent:e.r Estrecho de Torres. 

39. H. robust:us Barbar Is. Gal.ápagos. 

40. H. saiot:ae Herring Tonga. 

4i. H. saxuaiis Dist:ant: Mal.asía. 

4.2. H. t:et:hys Herr::i..ng Mauritania. 

43. H. vhi t:eieggei Skuse N.s.w. Austral.ia. 

44. H. zaphyrus Herr::i..ng QueensJ.and (Austral.ia). 

Patrón: ESftTARICO. 

4.5. H. [Haiobat:es] ac::heront:::i.s Pol.hemus Río Darwin, 
Austral.ia. 

46. Austrobates rivuiaris Andersen y Weir Río Darwin. 
Austral.ia. 

~abia i.- Distribución geográfica (Continua ••• ) 



Institución 
<Siglas) 

DG0-010 

CHIP - CAM 

ICMyL-UNAM 

DGO-EIOVer 

DGO-DPCM 

OGO-EIOVer 

LEM-IPN 

ICMyL-UNAM 

Clave: 

Crucero• 
(Siglas) 

DGO-DM20-78-02 

CRIP-CAM-79-02 

DGO-DM20-80-02 

DGO-DM20-80-04 

DGO-DM20-81-02 

DGO-DM20-82-02 

PRDGMEX 

IMECO 

PRDGMEX I I I 

DGO-DM20-85-02 

DGO-DPCM-H05-02 

DGO-DM20-85-04 

DGO-DM20-85-06 

JS-86-01 

BJP-IX-86-03 

OGMEX I I 

OGMEX VI 

OGMEX VIII 

OGMEX IX 

Fecha 
<mmml'aa> 

jul / 78 

may I 79 

jul / 80 

ago / 80 

may I 81 

may I B2 

may I 83 

feb / 84 

ago I 84 

feb / 85 

abr I 85 

Cobertura 
Toponímica 

Tampico - Matamoroe 

Banco de Campeche 

Tampico - Matamoroe 

Veracniz - Z.. E- E. 

Banco de Campeche 

Ban<:o de Campeche 

Sur del Golro da .v..;.., 

Sur del Golfo d. M;ia:im 

Sur del Gollb da !\Umm 

Cañón de Campeche 

TaD1pico - Altamira 

Cañón de Campeche 

Cañón de Campeche 

Goleo 

may I 85 

sep I 85 

fob I 86 

may I 86 

ju! I 87 

die I 88 

sep / 89 

jwi I 90 

Caribe 

Caribe 

1 
Yucatán 

Sur del Golfo de !ll<!áOD 

1 
1 

i 

Sur del Golfo de Mila:ico 

Sur del Golfo de M4.-:iCID 

Sur del Gollb de !11<!.lliOD 

1 
Nónieru Total 
de ~emplarea 

8 

2 

3 

5 

7 

2 

5 

3 

4 

5 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

3 

203 

280 

CHIP - CAM = Centn> Regional de Investigaciones Pesqueraa - Campeche / DGO - DIO = 
Dirección General de Oceanogratia - Dirección de Inveatigacione11 OceaDognificas / Secntaria 
de Marina: DGO - DPCM - EIOT = Dirección de Prevención de la Contaminación Marina -
Estación de Investjgación Oceanográfica en Tanipico: DGO - EIOVer = Estación de 
Inve11tigación Oceanognuica en Veracruz: ICMyL - UNAM = In11tituto de Cienci- del Mar y 
LimDologúl - Universidad Nacional Autonoma de México: LEM - IPN = Laboratorio de 
Ecología Marina - In11tituto Poli~co Nacional. 

Tabla 2.- Cruceros analizados que contienen muestras positivas. 



--- --------------- --· 

Crucero Númcrodc La1i1ud Longilud Fecha Hora Tipo de Tipodc TcmpSup Total de Composición Poblacional 
1 siglas) Esración Norte Ocslc (dd/mm/aa)(hh:mm) Red AnaSlrc ( ºC l lnscclos NI N2 NJ N4 l"5@J[Al[MJ 

DGO·DMl0-76-02 

CRIP-CAM-79-03 

DGO·DM20-80-02 

DGO·DM2Q.8Q.04 

DGO·DM2Q.81-02 

OG0.0Mm2-02 

PROGMEXI 

IMECO 

PROGMEXlll 

OGO-~ 

OGO.OPCf.l.HG&-02 

OGO·~ 

OGO·JlM20.85-06 

Js-a&-01 

BIP·IX-e6-0l 

OGMEXll 

OGMEXVI 

4F 22' 16" 96' 15' 6!07178 24.00 Bongo Oblicuo 26 92 

5F 22'15' 95'33' 6/07178 17.55 " " 27.45 
tJF 23' 00' 95' 28' t5Kl7178 16 00 " " 26 30 

23F 23'50' 96' 50' 8I07178 21:50 " " 26 41 

27F 24' 25' 94' 35' tJ/07178 09.15 " " 27 35 

19'~ 92'32' 15/0&79 20.53 • • 2792 

18 24'20' 94'35' 13/06/80 

33 '8 20' 94' 18' 230080 

16 19' 49' 94' 37 1Ml7180 

35 21' 39' 93' tT 18/07180 

18' 42' 95' 12' 17/05illl 

10 19'51' 95' 12' 17/05181 

14 18'~ 93°14' t9/0518t 

34 20' 42' 92' 55' 30t05/8 I 

21'05' 91°10' 19105/82 

18 18' t:r 94'06' 30/03183 

63 21' 04' 91' 22' 8104183 

20 21' 00' 93' 30' 15/Q2/84 

20' 32' 95' 39' t 9/08/84 

3 20' 4T 96' 58' 19/08/84 

2 21' 2( 93' 15' Slil2185 
5 22' 35' 97' 33' 18/!M/85 

22 19'57 93'38' 24«>'85 
21122.4' 93'53' t.W7185 

13 2f1' llJ 93' 16 5' 19'117185 

llG-50 22' 05' 88' 58' 15I02l86 

Sl-50 22' llJ ~ 31' 22m5l86 
60-240 22' 50' 88' ta 27/0&16 

10 21'00' 93'04' 'NJ7/87 

21:40 

02.15 

2050 

1201 

20.39 

06.51 

2057 

22.45 

21:30 
16.23 

2UO 
21:13 

09:14 

10:37 

20.20 
23.10 COnica 

01:51 

04.07 

02:08 

10:50 

1720 

22:00 

09:53 

Vedlcll 

2735 

2697 

2814 

2817 

2834 

2820 

2842 

27.15 

27.84 

2255 

2475 

2342 

2848 

2847 

2201 

2430 

2830 

25.95 
25.94 

2535 
2822 

2812 

2541 

o 
o 

o 
1 

o 

o 
o 
o 

o o 
o o 
1 o 

o 
o 

o o 
o o 

o 
o o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

2 

o 

o 
o 

t 

o o o 

; .· ; i1¡tttf .. 
o 
o 

o ·: 1 :• -· o ; 
1.: :r. o 
o. o o 

o o 
o o 
o o 

o o 
o o 

o 
o 

t 

1 

o 
o 

38 111'59' 91'58' 14112188 15:55 

OlicllO 
Vl!ticll 2497 3 1 o o o o o t 1 

r-. L~=r:i:ü_l1a_[•J 11 _U_ lts l t 1 

Tabla 3.- Datos de colecta de las estaciones positivas anal•s de 1978a1990. 



- -- ------ --------------·--· 
----·-·---

Crucero Número de La1i1ud Longilud Fecha Hora Tipo de Tipo de Temp Sup TOlal de C o m pos i e i ó n Po b 1aeiona1 
(siglas) Estación Norte Ocs1e (dd/mm/aaJ (hh:mm) Red Arrastre (ºel Insectos NI N2 NJ N4 [N!ÍV][Ñ!lif][AW[M] 

OGMEXVlll 152 21'00' 97'02' 2109/89 10.14 Neüslon Horizonlil 27.40 

154 21'00' 96'36' 2I09l89 17:17 2835 1 o 1 O O O O O 

155 21'00' 96'18' 2I09l89 20:08 2734 14 3 3 2 1 1 o 1 

156 21'00' 96'00' 3/09/89 20.36 27.20 11 2 1 4 2 1 1 o o 
157 21' 10' 96'00' l00/89 00.32 27.36 15 

158 21'10' 96'185' l00/89 03.21 2752 30 

159 21' 10' 96'365' l00/89 0623 2810 

160 21'10' 96'55' l00/89 09.16 2812 4 o 2 1 O o O 1 . o 
164 21'20' 97'08' 3'1J!ll89 15.36 2831 3 O O 1 O o 2 . O . O 

166 21'20' 96'40' 3I09l89 20.00 28.19 12 t 4 1 o 2 o 2 2 

167 21'20' 96'40' 3109/89 2302 2807 

168 21'30' 96'00' 4'09/ll9 01:30 27.13 5 O O 1 O O o 2 2 

169 21'30' 96'21.5' 400/89 0305 27.21 12 1 2 3 o o 3 2 1 

170 21'30' 96'215' <W9189 05.58 Neuilon Horizontit 2803 1 O o O 1 O O O 

171 21'30' 96'42' <W9189 06.50 28.19 3 O 1 1 o 1 o O o 
177 21' 40' 96' 44 5' 4'09/89 19.17 28.48 16 o 4 o o 2 2 2 6 

178 21'40' 96'225' <W9189 2322 28.33 13 3 o 2 o 1 2 3 2 ' 

179 21'40' 96'00' S/09189 01:57 28.36 10 

180 211 50' 96'00' 5109189 03:11 28.24 

181 211 50' 96'245' 5I09l89 05:40 2823 

182 21'50' 96'48' 5I09l89 08.09 28.29 1 o o o o 1 o 
183 21'50' 97'12' s.1!9189 10:17 28.31 3 o 1 o O o o 
184 21'50' 97'2'1 5I09l89 11:52 28.42 

188 22'00' 97'16' &09/89 17:15 . 28.50 

189 22'00' 96'51.5' 5IO!ll89 20:00 . 27.42 15 

190 22'00' 96'25' 5I09l89 22.43 2643 4 o o 1 1 o O 1 1 

TIDlls 1 211 l 11 1 SS 1 • l 21 1 21 1 ti I • 1 M 1 

-----------

Tabla 3.· Datos de colecta de las estaciones positivas analizadas de 1978 a 1990 (Continua). 



.. - -·--------·· ·-·-- ---··· ---- ... -·-··· ---··-----
Cmccro 

Númcrodc Lalilud Longilud Fecha Hora Tipodc Tipodc TcmpSup Total de Composición Poblacional 
(si as) Estación Norte Ocslc (dd/nun/aaJ (11h:111111) Red Arrastre (o e ) h1scctos N 1 N2 NJ N4 NS~ N!Mi' A~ M 

OGMEXtX 192 21'00' 97'02' 30I03iOO 16.24 2442 11 2 3 1 o t93 21'00' 96'36' 30IOl!lO t825 24.10 15 2 3 3 o 194 21'00' 96' t8' 30103190 22.39 2405 9 3 o 
195 2t'OO' 96'00' 31i0Jl90 1030 2507 13 1 3 t96 2t' 1!Y 96'00' 31/03/90 t306 25.45 9 o 1 ~ 2 2 a o 198 21°10' 96' 18 5' 31/03/90 1505 2550 7 o o 5 o o o o 199 21' tO' 96' 36 5' 31103'90 1830 2378 3 1 o o 2 o. : 1 200 21' 10' 96'55' 3tl03;90 2005 235t 4 o 2 o .·.o: .1 1' 

1 203 21°10' 97'00' 1104/90 0500 2403 10 3 
1 

204 2t'20' 97'08' 1104:90 1304 2493 6 
205 21'20' 96°20" 1104190 1400 2504 10 
206 21'20' 96'30' 1i04i90 2101 2467 7 
207 21' 20' 96'40' 110419() 21.56 24.70 15 
206 21'20' 96'55' 11041lll 23.10 2466 13 
209 2t'20' 96'00' 2/04i90 0325 2439 16 
2t0 21'30' 96'00' 2104/90 0442 2434 12 
211 21'30' 96' tB' 21041lll 0723 2420 13 
2t2 21• 30' 96' 21 5· 3104/90 12.19 25.13 
2t3 2t' 30' 96' 215' 3104/90 17.35 25.81 
2t4 21'30' 96'42' 4'04/90 02:40 24.07 to o 4 4 o o 1 '1 . o 215 21• 40' 96' 44 s· 4'04/90 0603 2418 6 3 o o olo'o'o 217 2t'40' 96'22.S ~ 10.33 2468 4 o 2 2 o o o 218 211 40' 96'00' 4104'90 15.06 2499 7 o o o 4 o o 219 211 40' 96'25' ~ 01:15 2402 10 
221 2t'SO' 96'00' ~ 0220 24.14 6 o 2 3 o 1 o f t 222 21'50' 96'245' ~ 13.39 2464 9 t f 4 2 t o o o 223 2!'50' 96'46' ~ 16:30 24.77 10 o 2 2 1 3 o 2 o 224 22'00' 97'20' 6I04l90 t2.4t 2500 15 2 5 6 o o o o 227 22'00' 97'16' 6I04l90 01:53 2533 9 o 4 3 o o 1 o 229 22'00' 96'515' 6I04l90 03:10 2550 10 2 ' 1 2 1 o o 

To1Jle$ • • 41 • 21 n • n 41 
Glob.11 551 55 IS 110 5' 54 JI 70 IJ 

-----·-····------------·--·-·----· 
-· ---------· --------·----- . 

Tabla 3.- Datos de colecta de las estaciones positivas analizadas de 1978a1990 (Continua). 



Crucerus Número Estadios de desarrollo 
(Siglas> : de Estación NIN2 N3 N4 N59 N5d' A9 Ad' Total 

DGO-DM20-78-02 13F 1 1 
DGO-DM20-81-02 14 1 1 2 
DGO-DM20-82-02 1 1 1 
PROGMEX I 18 1 1 2 
IMECO 20 1 1 2 
PROGMEX I I I 2 1 1 2 
DGO·DPCMHOS-02 5 1 1 1 3 
DGO-DM20-85-06 13 1 1 2 
JS-86-01 80 - 50 2 2 
BIP-IX-86-03 60 - 240 1 1 
OGMEX I I 10 2 1 1 4 
OGMEX V 1 38 1 1 1 3 
OGMEX V 1 1 I 155 3 3 2 1 1 2 12 

158 2 3 4 1 1 1 1 13 
164 1 1 2 
166 1 2 1 1 1 6 
169 1 1 2 4 
177 3 3 

OGMEX I X 193 2 2 3 7 
203 1 1 1 1 4 
208 2 2 
210 1 3 4 
215 1 1 
229 

' 
2 1 3 

Tutales 13 12 15 10 6 5 14 10 85 

Tabla 4.- Material utilizado para el análisis bajo Microscopía Electrónica de 

de Barrido y colectado en el Golf"o de México. 



__, ' ------
Tbp. Fp-_-. 

Tbm. Fm. 

HlbLHFES ,,,.li=4A's Eschscholtz, 1822. 

12 mm.1 

---Lt.---

fCheng y Maxfield (1980) <N = 298) Esta Investigación <N = 85) ! 
1 

' ' 1 
Fm. lTbm.! 

1 
i Estadio ¡ Lt. Fm .. Tbm.: Fp. Tbp. Lt. Fp. ¡Tbp. 

' 
l 

M-O.S\M·MIM-u\u-uju-u: , Ninfa 1 M·MiM-~.U-U!M·MIM·M 
! i i ' : • 1 ' 

i : 
' l 1 l 1 ¡ ' ' 

i Ninfa 2 i 0.9. 1.6 i 0.8 • 1.0 i 0.6 • 0.7 \ 0.6 • 0.8 ¡ 0.4 • 0.5 u-u¡~-u\M-0.8 M-~1M·M1 
i 1 i ¡ 1 

1 Ninfa 
i \ ! 1 ¡ \u-u\~-w\M·M\u-~\ 3 : 1.6 • 2.2 ! 1.3 • 1.5 1 0.8 • 0.9 1 1.0 • 1.1 1 0.6 • 0.7 1.6. 2.2 

1 1 : 1 ¡ i 
l ! 1.9 • 2.7 

1 i 1 1 lu-~\u-u\w-ulM-u! iNinfa 4 ! 2.0 • 2.4 1 1.2 • 1.3 1.4 • 1.6 \ 0.9 • 1.1 2.2. 2.6 
l l ' 1 1 1 1 1 : 
l 

' ! ¡ ! ¡ iu-Mlu-ulu-u\u.u: . Ninfa 5 2.9 • 3.6 : 3.0 • 3.6 1 1.6 • 1.8 1 2.0 • 2.4 1 1.3 • 1.6 2.9. 3.5 
hembra ¡ i i ¡ 1 1 ' i ' 

: Ninfa 5 l 3.1. 4.0 
' i 1 1 u-u\~-u\u-u\~-u\u-u\ ; macho 
1 3.3 • 3.8 1 1.9 • 2.1 ! 2.3 • 2.6 1 1.6 • 1.8 
l 1 \ 

' ' 1 1 

i Adulto 1 l 1 ' 
3.7 • 4.5 \ 4.1 • 4.5 \ 2.3 • 2.s \ 2.s • 2.8 

i 1 

: hembra 
• 3.7. 4.6 1 4.1 • 4.6 1 2.3 • 2.5 1 2.6 • 2.8 : 2.0 • 2.3 2.0. 2.3 : 

¡ i 1 \ 1 

i Adulto 1 ' 1 1 
1 \ 1 ' ¡ 4.3. 4.5 i 4.6 • 5.0 ¡ 2.5 • 2.9 ! 3.0 • 3.5 1 2.3 • 2.8 u-u!u-~ 2.3-~ U-2.8,W-2.3: 

; macho : : ¡ i l ' ' 

Tabla 5.- Comparación entre los índices de longitud para 
HAlohATES MÍCANS en el Océano Atlántico. 

i 
i 

1 



Cruceros \ Número -1 Estadios de desarrollo 
(Siglas) ! de Estación 1 N59 N5d' A9 Ad Tu tal 

1 
DGO-DM20-80-02 33 1 1 
DGO-DM20-81-02 14 1 1 

34 1 1 
DGO-DM20-82-02 1 1 1 
PROGMEX 1 63 1 1 
PROGMEX 1 1 1 3 1 1 
IMECO 20 1 1 
DGO-DM20-85-02 2 1 1 2 
DGO-DM20-85-06 13 1 1 2 
JS-86-01 80 - 50 1 1 
BIP·IX-86-0J 60- 240 l l 

OGMEX 1 1 10 1 1 
OGMEX V 1 38 1 1 2 
OGMEX V 1 1 1 156 1 1 2 

158 1 2 3 6 
164 1 1 
166 2 1 3 
177 1 1 4 6 

OGMEX 1 X 193 2 2 
203 1 1 1 3 
208 2 1 3 
210 1 1 2 2 6 
215 1 1 
229 1 1 

Totales 10 4 17 19 50 

Tabla 6.- Material utilizado en la redescripción de la especie HA/OÓ4TES MÍCANS 

E5Cl<sckohz. 1 822 y colEcrA<lo E"' El Golfo dE Mbüco. 



LOCALIDADES COSTE:lil.AS • 

.1. ALTAMIRA, TAM. 

2. TAMPICO ALTO, VER. 

DGO-DPCM-HOS-85-02; 2.1º 24• LN y 
93° 15' LW; 2N3 y lAcJ'. 

OGMEX IX; 22º 00' LN y 97º .z5• LW; 
4N2, 3N3, .1N5cl' y .1Acl'. 

3. LAGVN'A DE TAMIAHUA, VER., OGMEX VIII; 2.1° 40' LN y 96° 
44' LW; 4N2, 2NS-i!, 2A~ y 6Ad'. 

4. VER., 

5. TONA.LA, TAB., 

OGMEX IX; 2.1° 00' LN y 97° 
2N.1, 3N2, .1N3, 2NS-i!, .lA~ 

02 LW; 
y 2Ad'. 

PROGMEX I; .18° .13' LN y 94° 03• 
LW; .1N4 y 2ns:i!. 

6. LAGUNA DE TEBMINOS, CAM., OGMEX·VI; 18º 59' LN y 9.1º sa• 
LW; .lN.1, lA~ y .lAd'. 

7. CII:LESTUM, CAM. , 

B. PUNTA HOLOHI'l', YUC. , 

DGO-DM20-B.1-02; 2.1° 05' LN y 
9.1°.10' LW; .lA~ y .1Acl'. 

JS-86-0.1; 22° 05' LN y 88° 59' 
LW; 2N3 

Tabia 7.- Nuevas .loca.lidades de Ha.lobates micans 
en e.1 Go.lfo de México. 



LOCALIDADES PELAGICAS. 

9. PUNTO " N " de .la ZEE DGO-DM20-78-02; 24º 25' LN y 94º 
35' LW; lNl y 1N2. 

10. PUNTO " N " de .la ZEE DGO-DM20-80-02; 25° 20' LN y 
94°18' LW; 1N55?, lA~ y 2Ad'. 

11. SUR DE ~CIFE ALACRAN, YUC., BIP-IX-86-03; 22° so• LN y 
88°10' LW; 2A~ y lAd'. 

12. NORTE DE CAYOS ARCAS; 

13. SUR DE CAYOS ARCAS; 

1 4. CAÑON DE CAJ.a'ECHE, 

DGO-Dl-120-79-02; 19° 40' LN y 92º 
32' LW; 1N3 y lA~ 

OGMEX VI; 18° 59' LN y 91º 58' 
LW; lNl, lA~ y lAd'. 

DGO-DM20-80-02; 18º 46' LN y 
93°14' LW; 1N55? y 2Ad'. 

Tab.la 7. - Nuevas .local.idades (Cont:.inua . ) . 



1 
1 

1 

1 

1 

¡ 
1 

1 
j 

1 
1 

! 

Campaña Oceanoqrá~ica OGMEX V X X X 
Estación Fecha Hora Tcmp. "C # Insectos N1 N2 N3 N4 ~' N5d' :A!i! ! Arfl' ! 

152 2109189 10:14 27.40 8 1 - 1 4 1 1 o o o 
154 2109/89 17:17 28.35 1 o 1 o o o o o o 
155 2/09/89 20:08 27.34 14 3 3 2 1 1 o 1 3 
156 2109/89 20:36 27.20 11 2 1 4 2 1 1 o o 
157 3/09/89 00:32 27.36 15 1 2 2 5 2 1 1 l 
158 3/09189 03:21 27.52 30 2 5 9 4 1 1 3 5 
159 3/09/89 06:23 28.10 4 o 2 1 o 1 o o o 
160 3/09189 09:16 28.12 4 o 2 1 o o o 1 o 
184 3/09189 15:36 28.31 3 o o 1 o o 2 o o 
166 3/09/89 20:00 28.19 12 1 4 1 o 2 o 2 2 
167 3/09189 23:02 28.07 4 o o 1 1 o o o 2 
168 4/09/89 01:30 27.13 5 o o 1 o o o 2 2 
169 4/09/89 03:05 27.21 12 1 2 3 o o 3 2 l 
170 4/09189 05:58 28.03 1 o o o 1 o o o o 
171 4/09/89 08:50 28.19 3 o 1 1 o 1 o o o 
177 4/09/89 19:17 28.48 16 o 4 o o 2 2 2 6 
178 4/09/89 23:22 28.33 13 3 o 2 o 1 2 3 2 
179 5/09/89 01:57 28.36 10 o o 2 3 3 o 1 l 
180 5/09/89 03:11 28.24 7 o 1 o 1 3 o 1 l 
181 5/09189 05:40 28.23 4 o 1 1 o o 1 1 o 
182 5/09189 08:09 28.29 1 o o o o 1 o o o 
183 5/09189 10:17 28.31 3 o 1 o o o o 1 l 
184 5/09/89 11:52 28.42 2 o 1 o o o o o l 
188 5/09189 17:15 28.50 1 1 o o o o o o o 
189 5/09/89 20:00 27.42 15 o 1 1 1 1 2 4 s 
190 5/09189 22:43 26.43 4 o o 1 1 o o 1 l 

TOTALES 1 203 1 15 1 33 1 38 1 21 1 21 1 15 1 28 1 3' 

Insectos capturados de DIA (08:01 - 16:00) 
Estación Fecha Hora T<.!mp."C #Insectos N1 N2 N3 N4 -N5!i! N5d'll A!i! 1 Ad': 

152 2109/89 10:14 27.40 8 1 1 4 1 1 o o 
160 3/09/89 09:16 28.12 4 o 2 1 o o o 1 

164 3/09/89 15:36 28.31 3 o o 1 o o 2 o 
171 4/09/89 08:50 28.19 3 o 1 1 o 1 o o 
182 5/09/89 08:09 28.29 1 o o o o 1 o o 
183 5/09/89 10:17 28.31 3 o 1 o o o o 1 

184 5/09/89 11·52 28.42 2 o 1 o o o o o 
TOTALES 1 24 1 1 1 6 1 7 1 1 1 3 1 2 1 2 1 

Tabla 8.- Poblaciones de ha1obatinos capturados por estación 
/ día / hora de colecta durante el crucero OGMEX VIII. Día 
08:01-16:00 hrs• Noche 20:01-04:00 hrs y Crepuscu1ar 
[A1ba] = 04:01-08:00 hrs y [Ocaso] = 16:01-20:00 hrs. 

o 
o 
o 
o 
o 
l 
l 
2 

1 

1 



Insectos capturado• de NOCHE (20:01 - 04:00) 
Estación Fecha Hora Teme. ºC #Insectos N1 N2 N3 N4 1 N5!i! i 1 N5d'I A!i! 'Ad'! 

155 2/09/89 20:08 27.34 14 3 - 3 2 1 o 1 3 
156 2/09/89 20:36 27.20 11 2 1 4 2 1 o o 
157 3/09189 00:32 27.36 15 1 2 2 5 2 1 1 
158 3/09189 03:21 27.52 30 2 5 9 4 1 3 5 
167 3/09/89 23:02 28.07 4 o o 1 o o o 2 
168 4/09189 01:30 27.13 5 o o o o o 2 2 
169 4/09/89 03:05 27.21 12 2 3 o o 3 2 1 
178 4/09189 23:22 28.33 13 3 o 2 o 1 2 3 2 
179 5/09189 01:57 28.36 10 o o 2 3 3 o 
180 5/09189 03:11 28.24 7 o 1 o 3 o 
190 5/09/89 22:43 26.43 4 o o 1 1 o o 

TOTALES 125 12 14 27 18 12 • 15 1• 

ln-cto• capturados en el ALBA (04:01 - 08:00) 
Estación Fecha Hora Teme. ºC #Insectos N1 N2 N3 N4 :N5!i!liN5d"IA'I IAd"I 

159 3/09/89 06:23 28.10 4 o 2 1 o 1 o o o 
170 4/09/89 05:56 28.03 1 o o o o o o o 
181 5/09/89 05:40 28.23 4 o 1 o o 1 o 

TOTALES 9 o 3 2 1 1 1 o 

Insectos capturados en el OCASO (18:01 - 24:00) 
Estación Fecha Hora Teme. ºC #Insectos N1 N2 N3 N4 IN5!i!l!N5d'lA'I !Ad"! 

154 2/09/89 17:17 28.35 1 o 1 o o o o o 
166 3/09/89 20:00 28.19 12 1 4 o 2 o 2 
177 4/09/89 19:17 28.48 16 o 4 o o 2 2 2 
188 5/09/89 17:15 28.50 1 o o o o o o 
189 5/09/89 20:00 27.42 15 o 1 1 1 2 4 

TOTALES 45 2 10 2 1 5 4 11 

Tabia 8.- Poblaciones de haiobatinos capturados por estación 
/ día / hora de co1ecta durante e1 crucero OGMEX VIII- Día 

08:01-16:00 hrs; Noche 20:01-04:00 hrs y Crepuscu1ar 

(A1ba] = 04:01-08:00 hrs y [Ocaso] = 16:01-20:00 hrs. 

o 
2 
6 
o 
5 
13 

1 1 



i 

1 
i 

' 1 

Estación 

Campaña Oceanoqrá~~ca OGHEX 
Fecha Hora Tcmp. ºC #Insectos N1 N2 

X X 
N3 N4 1N5!ii:N5d'IA~ IAd'I 

192 
193 
194 
195 
196 
198 
199 
200 
203 
204 

205 
206 
207 
208 

209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
217 
218 
219 
221 

222 
223 
224 
227 
229 

30/03/90 16:24 24.42 11 2 
30/03/90 18:25 24.10 15 2 
30/03190 22:39 24.05 9 3 
31/03190 1 0:30 25.07 13 1 
31/03/90 13:06 25.45 9 o 
31/03190 
31/03190 
31/03190 
1/04190 
1/04190 
1/04190 
1/04190 
1/04190 
1/04190 
2/04190 
2/04/90 
2/04/90 
3/04190 
3/04190 
4/04190 
4/04190 
4/04190 
4/04190 
5/04190 
5/04190 
5/04/90 
5/04/90 
6/04/90 
6/04/90 
6/04/90 

15:05 
18:30 
20:05 
05:00 
13:04 

14:00 
21:01 
21:56 
23:10 
03:25 
04:42 
07:23 
12:19 

'17:35 

02:40 
08:03 
10:33 
15:06 
01:15 
02:20 
13:39 
16:30 
12:41 
01:53 
03:10 

25.50 
23.78 

23.51 
24.03 
24.93 
25.04 
24.87 
24.70 
24.66 
24.39 
24.34 
24.20 

25.13 
25.81 

24.07 
24.18 
24.68 
24.99 
24.02 
24.14 
24.64 
24.77 
25.00 
25.33 
25.50 

TOTALES 

7 

3 

4 

10 
6 

10 
7 

15 
13 
16 
12 
13 
3 

6 

10 
6 

4 

7 
10 
8 

9 
10 
15 
9 

10 

2110 

o 
1 

o 
3 

2 

3 

1 

2 

3 

o 
o 
3 

o 
o 

o 
1 

o 
2 
o 
2 

311 

3 

3 

o 
3 

1 

o 
o 
2 

o 
o 
o 
2 
4 

o 
2 

1 

o 
o 
3 
4 
o 
2 
o 
o 
2 

1 

2 
5 

4 
1 

45 

1 

3 

o 
3 

3 

5 
o 
o 
o 
2 

4 

3 

1 

o 
1 

4 
o 
2 
o 
5 
3 
4 

2 
6 

3 
1 

ISO 

o 
o 
o 
1 

2 

o 
2 

o 
o 

o 

o 
o 

o 
4 

1 

o 
o 
o 
4 

2 

o 
2 
1 

o 
o 
2 

25 

2 

1 

o 
1 

2 
o 
o 
1 

o 
o 
1 

o 
o 

1 

2 

o 
o 
o 
3 

o 
o 

1 

3 
o 
o 
1 

23 

o 
1 
2 
1 
o 
o 
o 
o 
2 
1 
2 
o 
2 
3 
2 

o 
o 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
20 

4 
1 
2 
o 
o 
o 
o 
3 

1 
2 
o 
5 
2 
3 
o 
o 
o 
l 
o 
o 
2 
o 

o 
2 
o 
o 
o 
31 

Tabla 9.- Poblaciones de halobatinos capturados por estación 
/ día / hora de co1ecta durante ei crucero OGMEX IX. (Día 
= 08:01-16:00 hrs; Noche 20:01-04:00 hrs y crepuscu1ar 
[A1ba] = 04:01-08:00 hrs y [Ocaso] = 16:01-20:00 hrs. 

2 
l 
3 
l 
l 
2 
o 
l 
2 
o 
3 
o 
2 
2 
3 
3 
4 

o 
o 
o 
o 

l 
o 
o 
2 

3 
40 



' 

1 
1 

¡ 1 
1 

1 
1 

1 

1 
¡ 
1 

1 

1 
1 

i 
; 
1 

1 

1 

t nsec os cap ura os • : - : d DIA (08 01 16 00) 
Estación Fecha Hora Teme."C #Insectos N1 N2 N3 N4 1 NS!ill iN5d' 1 A'!i. 1 A.d"I 

195 31/03/90 10:30 25.07 13 1 - 3 3 1 1 1 2 1 
196 31/03/90 13:06 25.45 9 o 1 3 2 2 o o l 
198 31/03190 15:05 25.50 7 o o 5 o o o o 2 
204 1/04/90 13:04 24.93 6 1 o 2 1 o 1 1 o 
205 1/04190 14:00 25.04 10 2 o 1 o 1 2 1 3 
212 3104/90 12:19 25.13 3 1 o o 1 o o o l 
215 4/04/90 08:03 24.18 6 3 o o o 3 o o o 
217 4/04/90 10:33 24.68 4 o 2 2 o o o o o 
218 4/04/90 15:06 24.99 7 o o o 4 o o 2 l 
222 5/04/90 13:39 24.64 9 1 1 4 2 1 o o o 
224 6/04190 12:41 25.00 15 2 5 6 o o o o 2 

TOTALES 1 89 1 11 1 12 1 28 1 11 1 • 1 • 1 • 1 .. .. 1 
In-etas capturado• de NOCHE (20:01 - 04:00) 

Estación Fecha Hora Tcme.ºC #Insectos N1 N2 N3 N4 iN5!il llN5d' IA!i! !Ad'I 
194 30/03190 22:39 24.05 9 3 o o o o 2 1 3 
199 31/03190 18:30 23.78 3 1 o o 2 o o o o 
200 31/03190 20:05 23.51 4 o 2 o o 1 o o l 
206 1/04190 21:01 24.87 7 1 2 1 1 o o 2 o 
207 1/04190 21:56 24.70 15 3 4 4 o o 2 o 2 
208 1/04/90 23:10 24.66 13 1 o 1 o 1 3 5 2 
209 2/04190 03:25 24.39 16 2 2 3. 1 1 2 2 3 
214 4/04190 02:40 24.07 10 o 4 4 o o 1 1 o 
219 5/04190 01:15 24.02 10 1 o 5 2 1 o o l 
221 5/04/90 02:20 24.14 8 o 2 3 o 1 o 1 l 
227 6/04/90 01:53 25.33 9 o 4 3 o o l o l 
229 6/04/90 03:10 25.50 10 2 1 1 2 1 o o 3 

TOTALES 1 114 1 14 1 21 1 25 1 8 1 • 1 11 1 12 1 17 1 
Insectos capturados en el ALBA (04:01 - 08:00) 

Estación Fecha Hora Tcme."C #Insectos N1 N2 N3 N4 iN5!il iN5d';A!i! !Ad'! 
203 1/04190 05:00 24.03 10 3 o o o o 2 3 2 
210 2/04/90 04:42 24.34 12 1 1 1 o 2 1 3 3 
211 2/04/90 07:23 24.20 13 3 o 1 4 1 o o 4 

TOTALES 1 35 1 7 1 1 1 2 1 • 1 3 1 3 1 • 1 • 
In-etas capturados en el OCASO (18:01 - 24:00) 

Estación Fecha Hora Tcme.ºC #Insectos N1 N2 N3 N4 IN5!il IN5d' !A!i! 1 Ad"! 
192 30/03190 16:24 24.42 11 2 3 1 o 2 o 1 
193 30/03/90 18:25 24.10 15 2 3 3 o 1 1 4 
213 3/04/90 17:35 25.81 6 o 3 1 1 o l o 
223 5/04/90 16:30 24.77 10 o 2 2 1 3 o 2 

TOTALES 1 42 1 4 1 11 1 7 1 2 1 • 1 2 1 7 

.. Tabla 9.- Poblaciones de halobatinos capturados por estacion 
/ día / hora de colecta durante el crucero OGMEX IX. (Dia 
= 08:0i-i6:00 hrs; Noche 20:0i-04:00 hrs y Crepuscular 
[Alba) = 04:oi-oe:oo hrs y (Ocaso) = ie:oi-20:00 hrs. 

2 
1 
o 
o 

1 3 

1 

1 

1 

1 



ANEXO 3 

LXSTA DE FOTOGRAFfAS. 

Foto 1. Características de los artejos arite~ales.de 
H. micans 

Foto 2. Características del rostro . . ¡:. ·. :,µ· .. ............... •,• ...... 
Foto 3. Características de las patas frontales~ me-

dias y posteriores en H. micans 
Foto 4. Características del abdomen 

.,,.,___ ·-· 
.......... -~ .-:,.· ... ·:·. ~ ..... 
en . }{J micans 

Foto s. Características de los últimos '~~~;;,ntos 
abdominales en H. micans (Hembra) 

Foto 6. Características de los últimos segmentos ab
dominales en H. micans (Macho) ..•............. 
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Foto l. 

Artejos antenales. 

Foto 2. 

Rostro o pico. 



Foto 4. 

Últimos segmentos abdominales 
en vista ventral. 

Foto 3. 

Características de las 
patas frontales. 



• 

• ., . .. 
Foto 5. Segmentos abdominales del 

macho en vista dorsal. 

Foto 6. Segmentos abdominales de 
la hembra en vista dorsal. 
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