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RESUMEN 

Los camarones del género Plesionika son organismos nectobentónicos, de aguas profundas 

que se encuentran ampliamente distribuidos en regiones tropicales y subtropicales a lo 

largo de la plataforma y el talud continental, desempeñando un papel ecológico importante 

en las asociaciones bentónicas. En el presente estudio se analizó la variación espacio-

temporal de la distribución y abundancia de las especies del género Plesionika en el talud 

continental del Golfo de México. El material utilizado se obtuvo de las campañas COBERPES 

1 a 6, realizadas a bordo del buque oceanográfico “Justo Sierra” de la UNAM, durante las 

temporadas climáticas de primavera, verano y otoño, en un intervalo de profundidad de 

300 a 1,200 m. Los muestreos se realizaron con una red de arrastre camaronera de 18.3 m 

de abertura de boca, a una velocidad promedio de 2.5 nudos con duración de 30 minutos 

cada muestreo. La captura fue sorteada y cuantificada a nivel de especie. El material 

colectado se conservó en alcohol al 70%. Los parámetros ambientales de temperatura (°C) 

y salinidad (UPS) se midieron in situ con la sonda CTD. Los organismos se contabilizaron y 

sexaron, para su posterior identificación. Se elaboraron mapas de distribución y densidad 

(ind/ha) por especie y periodo climático. Se realizaron regresiones lineales para determinar 

la relación entre la abundancia de las especies más abundantes con la temperatura y 

salinidad. Se capturaron ocho especies en un rango de profundidad de 314.5 a 737 m, las 

más abundantes fueron Plesionika martia, Plesionika longipes y Plesionika holthuisi. Se 

observó una distribución batimétrica diferencial con respecto a la profundidad. P. martia 

fue la especie dominante en el talud continental. Las especies presentaron una amplia 

distribución en el Golfo de México, desde Tamaulipas, hasta Yucatán, sin embargo, las 

mayores densidades se registraron en la región sureste del Golfo durante primavera y 

verano. Solo P. martia y P. holthuisi mostraron diferencias significativas entre la talla de los 

organismos con respecto a la profundidad. La proporción sexual, en general, estuvo a favor 

de las hembras durante las tres temporadas climáticas. Se observó un patrón de 

reproducción continuo con presencia de hembras ovígeras durante todo el año. No se 

encontró una relación significativa entre la abundancia y los parámetros ambientales. 
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INTRODUCCIÓN 

El infraorden Caridea, con 3,428 especies conocidas (De Grave y Fransen 2011), 

forma parte del orden Decapoda. Estos camarones se distinguen por el segundo segmento 

(somita) abdominal que se encuentra encimado sobre el primero y el tercero. Por otro lado, 

las hembras cargan los huevecillos hasta su eclosión (Hendrickx, 2012). Los carideos han 

evolucionado, según su grado morfológico, en dos ramas. La rama de los camarones 

pelágicos que agrupa a los carideos, se caracteriza por una estructura corporal modificada 

en forma nadadora o tipo “natantia”; y la rama de los camarones bentónicos que está 

conformada por las formas reptantes o tipo “macrura” (De Grave et al., 2008). 

Entre los carideos marinos, la familia Pandalidae es una de las dos familias en las que 

se subdivide la superfamilia Pandaloidea. Son camarones que se caracterizan por tener el 

carpo del segundo par de pereiópodos dividido en dos o más partes, y no poseen la pinza 

del primer par de pereiópodos y, si la tienen, es muy pequeña. Generalmente son 

bentónicos, pero hay especies pelágicas. Suelen alimentarse de pequeños crustáceos, 

moluscos y poliquetos (Bauer, 2004). Tienen una distribución cosmopolita, con especies que 

pueden alcanzar una talla considerable, como en el caso de Pandalus platyceros Brandt, 

1851 (Holthuis, 1980) que mide más de 25 cm de longitud total. 

Los camarones de la familia Pandalidae tienen una gran importancia económica a 

nivel mundial; se distribuyen desde aguas litorales, hasta los 3,000 m de profundidad. Sin 

embargo, es de notar que la mayoría de las actividades pesqueras que se han desarrollado 

en las últimas dos décadas, están orientadas a la explotación de especies que ocupan la 

plataforma inferior o la parte superior del talud continental. La fauna de camarones 

Pandalidae es, en general, poco conocida debido principalmente a la falta de muestreos 

exploratorios realizados más allá de los 100 m de profundidad o en la zona pelágica 

(Hendrickx y Wicksten, 1989). Dentro de la familia Pandalidae, se encuentra el género 

Plesionika, compuesto por camarones de aguas profundas ampliamente distribuidos en 

regiones tropicales y subtropicales a lo largo de la plataforma y el talud continental. Son 

especies nectobentónicas que se alimentan de recursos pelágicos y bénticos, 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pandaloidea&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Camar%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Carpo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bent%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%A1gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Molusco
https://es.wikipedia.org/wiki/Polychaeta
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desempeñando un papel ecológico importante en las asociaciones bentónicas. Además, son 

una presa importante de peces demersales y cefalópodos (Sousa et al., 2014). 

La relevancia de los crustáceos no sólo es alimenticia, aunque es la manera más 

común en la que este recurso es apreciado por los seres humanos, sino que además 

proporcionan múltiples servicios al hombre. Biológicamente, son fundamentales en el 

funcionamiento de los ecosistemas acuáticos; por su abundancia y diversidad participan en 

la estructura a las comunidades de invertebrados que habitan en ellos; por la posición que 

ocupan en las cadenas tróficas, como consumidores secundarios, se encargan de la 

transformación de la materia orgánica en energía y proteínas consumibles por los eslabones 

finales; y por sus hábitos excavadores ayudan a recuperar los nutrientes de capas inferiores 

del fondo marino y los reciclan a la columna de agua (García-Madrigal et al., 2012). 

En el Golfo de México el conocimiento sobre los pandálidos es escaso, debido a la 

falta de estudios y al desarrollo de actividades pesqueras importantes en aguas profundas, 

a pesar de la gran extensión de la Zona Económica Exclusiva. El estudio de la diversidad, 

biología y ecología del género Plesionika es importante para contribuir al conocimiento del 

ecosistema del mar profundo del Golfo de México que pueda servir de apoyo para su 

monitoreo, conservación y aprovechamiento. En el laboratorio de Ecología Pesquera de 

Crustáceos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, se ha desarrollado un programa de investigación sobre la 

biodiversidad y recursos pesqueros potenciales del mar profundo del Golfo de México 

desde los estados mexicanos de Tamaulipas hasta Quintana Roo entre 300 y 1,200 m de 

profundidad. Los pandálidos conforman un grupo conspicuo e importante en la comunidad 

de megainvertebrados epibénticos de esta área. En este trabajo se pretende contribuir al 

conocimiento sobre la ecología de las especies del género Plesionika. 
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ANTECEDENTES 

Existen algunos estudios sobre la distribución de la familia Pandalidae en aguas profundas. 

En el este del Océano Atlántico, en las Islas Canarias, los pandálidos son los decápodos que 

dominan en esta zona, y presentan un incremento en el peso medio por individuo con el 

aumento de la profundidad (Pajuelo et al., 2015). González et al. (1997) también registran 

un aumento en la talla de Plesionika narval conforme aumenta la profundidad, la cual se 

concentra en aguas profundas durante otoño, se mueve hacia zonas más someras durante 

invierno y primavera y regresa a aguas profundas en verano. 

Sobre la biología del género Plesionika, en el centro este del océano Atlántico, se ha 

registrado que las hembras ovígeras de P. narval se encuentran durante todo el año, con un 

máximo de desove de abril a junio cuando la población se mueve hacia aguas poco 

profundas y decrece en número conforme aumenta la profundidad (González et al., 1997). 

En general, los estudios sobre la diversidad de crustáceos decápodos en México son 

amplios. Se han registrado un total de 1,775 especies en el país, clasificadas en 537 géneros 

y 115 familias de crustáceos decápodos, de las cuales 20 especies corresponden a la familia 

Pandalidae, distribuidas en seis géneros (Álvarez et al., 2014). Sin embargo, los estudios en 

aguas profundas en el país para la familia Pandalidae y el género Plesionika son escasos. En 

el Pacifico mexicano solo ocho especies de Pandalidae bentónicos o bentopelágicos han 

sido registradas, de las cuales cuatro especies corresponden al género de Plesionika, con 

registros en profundidades ≥350 m (Hendrickx y Wicksten, 1989). Para el Golfo de México, 

de 48 géneros y 93 especies pertenecientes a 26 familias de crustáceos, Vázquez-Bader y 

Gracia (2012) registraron el mayor número de especies en las familias Galatheidae, 

Oplophoridae y Pandalidae, y mayor diversidad entre los 500 y 700 m de profundidad.  
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OBJETIVOS 

General: 

- Analizar la variación espacio-temporal de la distribución y abundancia de las especies del 

género Plesionika en el talud continental del Golfo de México. 

Específicos 

- Determinar la composición de especies del género Plesionika en el talud continental del 

Golfo de México. 

- Analizar la distribución y abundancia espacio-temporal de cada especie y su relación con 

la temperatura y la profundidad. 

- Analizar la relación de la composición de tallas de los organismos con la profundidad. 

- Determinar la proporción sexual y el porcentaje de hembras ovígeras y su relación con la 

profundidad. 
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ÁREA DE ESTUDIO 

El Golfo de México es una cuenca semicerrada que se encuentra en la zona subtropical, 

entre los 18° y 30° N y los 82° y 98° W (Ramírez, 1988); se comunica con el Océano Atlántico 

a través del Estrecho de Florida y con el Mar Caribe por el Canal de Yucatán (Monreal-Gómez 

et al., 2004). Tiene una extensión litoral de 4,000 km, un área de 1,550,000 km2 y alcanza 

una profundidad máxima de 4,023 m en la parte central (Salas-de-León y Monreal-Gómez, 

1997). 

Presenta una batimetría muy variable. Al oeste de la Península de Yucatán la 

plataforma continental es angosta, mientras que al norte es más ancha. La plataforma 

frente a Veracruz y Tamaulipas es muy estrecha y se ensancha frente a Texas-Luisiana 

continuando hasta Florida (Monreal-Gómez et al., 2004). 

En la costa mexicana del Golfo se reconocen tres periodos climáticos constantes: 

periodo de primavera que se extiende de febrero a mayo, periodo de verano que ocurre de 

junio a octubre con presencia de depresiones (tormentas) tropicales, y periodo de otoño 

(frentes fríos atmosféricos, o tormentas invernales, localmente conocidas como “Nortes”) 

de octubre a febrero (Day et al., 2004). 

La circulación que se produce dentro del Golfo se debe principalmente a: 1) la 

Corriente de Lazo, que se presenta en la porción este del Golfo; 2) los giros anticiclónicos, 

que se desprenden de la Corriente de Lazo y que se trasladan hacia el oeste; 3) la circulación 

ciclónica en las plataformas de Florida, Texas, Luisiana y en la Bahía de Campeche; 4) la 

corriente de frontera oeste llamada Corriente Mexicana, paralela a la costa oeste del Golfo; 

5) los frentes geostróficos, que se encuentran principalmente junto a la Corriente de Lazo; 

y 6) los frentes costeros, inducidos por las descargas de los ríos (Salas-de-León y Monreal-

Gómez, 1997). 

Se reconocen diferentes masas de agua: Agua superficial del Golfo y Agua 

Subtropical Subyacente, que constituyen la capa cálida superior (0-500 m); y Agua Antártica 

Intermedia, Agua Profunda del Atlántico Norte y mezcla de Agua intermedia del Caribe con 
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Agua profunda del Antártico Norte, que conforman la capa fría inferior (500-3,650 m) (Vidal-

Lorandi et al., 1988).  

El Golfo de México recibe descargas continentales principalmente de los ríos 

Grijalva–Usumacinta, Pánuco, Coatzacoalcos, Papaloapan, Bravo, Champotón y Mississippi. 

Además de poseer gran cantidad de estuarios y bahías costeras interconectadas con los 

sistemas contiguos (Toledo-Ocampo, 2005). 

El Golfo de México se ha dividido en diferentes regiones con fines comparativos (Fig. 

1); Felder y Camp (2009), dividen al Golfo de México en ocho regiones (NNW, WNW, NNE, 

ENE, WSW, SSW, SSE y ESE). El área de estudio de este trabajo comprende las regiones 

WNW, WSW, SSW, SSE y ESE que abarcan la plataforma y el talud continental de los estados 

de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, entre los 18° y 26° 

latitud norte y 86° y 97°Longitud oeste. 

 

Figura 1. Ubicación del área de estudio, dividido de acuerdo con Felder y Camp (2009). 
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MATERIAL Y MÉTODOS  

-  Trabajo de campo 

El material utilizado para realizar este trabajo se obtuvo de las campañas COBERPES 1, 

(agosto 2009), COBERPES 2011 (abril 2011), COBERPES 3 (noviembre 2011), COBERPES 4 

(agosto 2012), COBERPES 5 (mayo 2013) y COBERPES 6 (agosto 2014) efectuadas como 

parte del proyecto Comunidades Bentónicas y Recursos Pesqueros Potenciales del Mar 

Profundo del Golfo de México del ICML de la UNAM, a bordo del buque oceanográfico 

“Justo Sierra” de la UNAM. Estas campañas comprenden la plataforma y el talud continental 

de los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en un intervalo 

de profundidad de 300 a 1,200 m. 

Los muestreos se realizaron con una red de arrastre camaronera de 18.3 m de 

abertura de boca, a una velocidad promedio de 2.5 nudos (1.2861 m/s) con duración de 30 

minutos en cada muestreo (Gracia et al., 2010). La captura fue sorteada, cuantificada y 

pesada a nivel de especie. El material colectado se conservó en alcohol al 70% y fue 

depositado en la colección de referencia del Laboratorio de Ecología Pesquera de 

Crustáceos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. 

Los parámetros ambientales de temperatura (°C) y salinidad (UPS) se midieron in 

situ con una sonda CTD (Unidad sumergible CTD SBE 9plus – Seabird). 

- Trabajo de laboratorio 

Los organismos se contabilizaron, se midió la longitud total (LT), desde la punta del rostro 

hasta la punta del telson, y la longitud del cefalotórax (LC), desde el borde posterior del 

receptáculo del ojo hasta el borde posterior del cefalotórax, utilizando calibradores digitales 

con precisión de 0.01 mm; fueron sexados, para su posterior identificación mediante claves 

especializadas. Se elaboraron bases de datos en Excel, en las que se incluyeron datos con la 

información proveniente de las capturas; así como, de los obtenidos en el laboratorio 

durante las campañas oceanográficas. Se elaboraron diagramas circulares (también 
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llamados gráficos o diagramas de pastel) de la abundancia de las especies por campaña 

oceanográfica.  

Se realizaron mapas de distribución y densidad (ind/ha) por especie y periodo 

climático con el programa SURFER 13. Se utilizó una prueba de X2 para determinar si 

existían desviaciones de una proporción de 1:1 machos -hembras y se estimó el porcentaje 

de hembras ovígeras respecto al total de hembras capturadas. 

Se elaboraron diagramas de cuartiles (conocidos como diagramas de caja y bigote), 

de la talla de los organismos con respecto a la profundidad, estableciendo estratos por cada 

100 m. Se realizaron pruebas de t entre la longitud de cefalotórax (LC) con respecto a la 

profundidad, y análisis de varianza (ANOVA) con las especies que presentaron datos en dos 

o más estratos. Con base en los valores significativos de la prueba de ANOVA, se realizó la 

prueba Post Hoc de Tukey para determinar las diferencias entre los estratos. Este análisis 

no se aplicó a los estratos que registraron solo un valor. Los análisis se realizaron con el 

software SigmaPlot 11 y PAST 3. 

Los datos del CTD se transformaron con el programa Seasave 7 para obtener 

registros puntuales de los parámetros cercanos al fondo. Se realizaron diagramas de caja y 

bigote de la distribución de especies respecto a los parámetros fisicoquímicos. Se realizaron 

regresiones lineales para determinar la posible existencia de una dependencia de las 

especies más abundantes con la temperatura y la salinidad.  

Se retiraron los huevos de las hembras ovígeras y se contaron manualmente con 

ayuda de un microscopio estereoscópico (Stemi 305, Zeiss). Para conocer la relación entre 

la talla de las hembras ovígeras y el número de huevos, se realizaron diagramas de 

dispersión y regresiones del tipo lineal, potencial y exponencial con las especies más 

abundantes. En estos análisis no se consideraron a las hembras que presentaron un número 

de huevos muy bajo (menos del 10% del número de huevos, tomando como referencia el 

100% a la hembra con el mayor número de huevos por cada especie). 
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RESULTADOS 

Se analizó el material colectado de seis campañas oceanográficas (Fig. 2), correspondientes 

a las temporadas climáticas de primavera (COBERPES 2011, abril y COBERPES 5, mayo 2013), 

verano (COBERPES 1, agosto 2009, COBERPES 4, agosto 2012 y COBERPES 6, agosto 2014) y 

otoño (COBERPES 3, noviembre 2011). Se efectuaron 178 lances en total durante las seis 

campañas, de los cuales solo en 50 se capturaron organismos del género Plesionika, en un 

rango de profundidad de 314.5 a 737 m. Se contabilizó un total de 920 organismos 

pertenecientes a ocho especies: Plesionika acanthonotus (Fig. 3), P. edwardsii (Fig. 4),  P. 

ensis (Fig. 5), P. holthuisi (Fig. 6), P. longipes (Fig. 7),  P. martia (Fig. 8), P. tenuipes (Fig. 9),  

y P. willisi (Fig. 10). 

La especie más abundante fue P. martia, registrada de la campaña COBERPES 2011 

a COBERPES 6, con 524 organismos; seguida de P. longipes, que se presentó en todas las 

campañas, con 228 organismos y, P. holthuisi que se recolectó en la campaña COBERPES 

2011 y COBERPES 6 con 140 organismos. Las especies menos abundantes fueron P. ensis, 

con 10 organismos (presentes en COBERPES 2011, COBERPES 3 y COBERPES 6); P. 

acanthonotus, con nueve organismos (presentes en COBERPES 2011 y COBERPES 6); P. 

willisi, con cuatro organismos (presentes en COBERPES 4); P. tenuipes, con tres organismos 

(presentes en COBERPES 2011); y P. edwardsii, con dos organismos (presentes en COBERPES 

3 y 5). 
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Figura 2.Distribución del género Plesionika durante las campañas COBERPES 1 a COBERPES 6. 

 

 

Figura 3. Plesionika acanthonotus 
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Figura 4. Plesionika edwardsii 

 

 

Figura 5. Plesionika ensis 
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Figura 6.  Plesionika holthuisi 

 

Figura 7. Plesionika longipes 
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Figura 8 .Plesionika martia 

 

Figura 9 .Plesionika tenuipes 
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Figura 10. Plesionika willisi 

 

Composición del género Plesionika por campaña Oceanográfica 

Durante la época de verano (campaña COBERPES 1), se registró únicamente la especie de 

P. longipes, con tres organismos. En la campaña de primavera (COBERPES 2011), se 

colectaron 195 organismos, correspondientes a las especies: P. acanthonotus, con siete 

organismos; P. ensis, con seis organismos; P. holthuisi, con 27 organismos; P. longipes, con 

seis organismos; P. martia, con 146 organismos; y P. tenuipes, con tres organismos (Fig. 11). 

Durante la época de otoño (campaña COBERPES 3), se registró un total de 48 organismos 

pertenecientes a las especies P. edwardsii y P. ensis, con un organismo, respectivamente; 

P. longipes, con 15 organismos; y P. martia, con 31 organismos (Fig. 12). En la campaña 

efectuada durante la época de verano (COBERPES 4), se registró un total de 11 organismos, 

tres organismos de la especie P. longipes, cuatro organismos de P. martia y cuatro de P. 
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willisi (Fig. 13). La campaña COBERPES 5, desarrollada durante la época de primavera, se 

registró un total de cinco organismos, pertenecientes a las especies P. edwardsii, con un 

organismo; P. longipes y P. martia, ambas con dos organismos (Fig. 14). Durante COBERPES 

6, época de verano, se registró un total de 658 organismos, de los cuales dos pertenecen a 

P. acanthonotus, tres a P. ensis, 113 a P. holthuisi, 199 a P. longipes y 341 organismos a P. 

martia (Fig. 15). 

 

 

 

Figura 11. Composición de las especies del género Plesionika durante COBERPES 2011. 
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Figura 12. Composición de las especies del género Plesionika durante COBERPES 3. 

 

Figura 13. Composición de las especies del género Plesionika durante COBERPES 4. 
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Figura 14. Composición de las especies del género Plesionika durante COBERPES 5. 

 

 

Figura 15. Composición de las especies del género Plesionika durante COBERPES 6. 
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Plesionika martia  

Distribución y abundancia  

Se presentó en las campañas COBERPES 2011 A COBERPES 6, con un total de 524 

organismos, representados con 44% de machos, en 231 organismos, 54% de hembras, con 

281 organismos (Tabla 1); de las cuales el 11% fueron hembras ovígeras, con 30 organismos; 

y un 2% de organismos sin sexar, con 12 individuos. La proporción de sexos se ajustó 1:1 

para las temporadas de primavera (COBERPES 2011 y COBERPES 5) y verano (COBERPES 4 y 

COBERPES 6).  

P. martia se distribuyó a lo largo de casi todo el Golfo de México, dentro de las zonas 

WNW, SSW, SSE y ESE; con excepción de la parte norte y centro Veracruz (zona WSW) (Fig. 

16). Esta especie se registró en un intervalo de profundidad de 425 a 737 m. La mayor 

densidad se presentó durante la época de primavera, con 47.83 ind/ha, en el talud 

continental, frente a la península de Yucatán (zona ESE) a una profundidad promedio de 

575.5 m. Durante primavera (COBERPES 2011 Y COBERPES 5) se registró una densidad 

promedio de 7.57 ind/ha. La densidad máxima fue de 47.83 ind/ha y una mínima de 0.35 

ind/ha, a una profundidad promedio de 523.5, frente a Tabasco.  

En verano se registró una densidad promedio de 8.08 ind/ha. En este período las 

mayores densidades se concentraron principalmente en el talud continental de la Península 

de Yucatán (zona SSE), con una densidad máxima de 36.84 ind/ha a una profundidad 

promedio de 615.5 m y una mínima de 0.4 ind/ha, a 610.5 m de profundidad en el talud de 

la Bahía de Campeche. En otoño, la densidad promedio registrada fue de 2.63 ind/ha, con 

una máxima de 6.29 ind/ha a una profundidad de 426.3 m y una mínima de 0.36 ind/ha a 

548 m, ambas en el talud continental entre Campeche y Yucatán. 
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Tabla 1. Número de organismos capturados de P. martia por sexo y proporción sexual por 
campaña oceanográfica 

 

CAMPAÑA MACHOS HEMBRAS 
HEMBRAS 
OVIGERAS 

SIN 
SEXAR 

TOTAL 
Proporción 

♂:♀ 

COBERPES 2011 67 74 3 2 146 1:1 

COBERPES 3 2 9 19 1 31 1:14 

COBERPES 4 1 3 - - 4 1:3 

COBERPES 5 1 - 1 - 2 1:1   

COBERPES 6 160 165 7 9 341 1:1 

 

Figura 16. Distribución y densidad de P. martia en la plataforma y talud continental del Golfo de 

México. 

 

ind/ha
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En la temporada de primavera, correspondiente a las campañas COBERPES 2011 Y 

COBERPES 5, se obtuvo una colecta de 148 organismos, compuesta por 74 hembras, cuatro 

hembras ovígeras, 68 machos y dos organismos sin sexar. Durante el verano P. martia se 

presentó en las campañas COBERPES 4 y 6, se registró la mayor abundancia, con 345 

organismo capturados, 168 hembras, siete hembras ovígeras, 161 machos y nueve 

organismos sin sexar. En temporada de otoño (COBERPES 3) se recolectaron 9 hembras, 19 

hembras ovígeras, dos machos y un organismo sin sexar (Fig. 17). 

 

Figura 17. Número de organismos capturados de P. martia por periodo climático. 
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Durante el periodo de primavera se registró un intervalo de tallas de 13.3 a 32.5 mm de LC 

distribuidas en un rango de 523.5 a 737 m de profundidad (Fig. 18). Las tallas más grandes 
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fueron de 13.51 a 29.15 de LC distribuidas en un intervalo de profundidad de 504 a 621.6 

m. En otoño se registraron tallas de 17.4 a 30.5 mm de LC en un intervalo de 426.3 a 688.5 

m de profundidad. En general, las tallas mostraron una relación positiva con el aumento de 

la profundidad en las tres temporadas. La prueba de ANOVA mostró diferencias 

significativas y con la prueba post Hoc de Tukey se encontraron diferencias en los estratos 

de 600 - 699 y 700 - 799 con respecto al estrato de 500 - 599 en la época de primavera, y en 

los estratos de 500 - 599 y 600 - 699 con respecto al estrato de 400 - 499 en otoño (Tabla 

2). Sin embargo, la prueba de t no mostró diferencias significativas entre los estratos de 

profundidad para verano (p = 0.310). 
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Figura 18. Distribución de tallas respecto a la profundidad de P. martia en primavera, verano y 

otoño. 
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Tabla 2. Prueba de Tukey entre la longitud total y la profundidad de P. martia durante primavera y 

otoño (* diferencia significativa). 

 

PRIMAVERA 500-599 600-699 700-799 

500-599  0.0003389 * 8.51E-05 * 

600-699 5.469  0.9264 

700-799 5.996 0.5268  

 

 

OTOÑO 400-499 500-599 600-699 

400-499  0.5772 * 0.3037 * 

500-599 1.428  0.8738 

600-699 2.129 0.7018  

      

Hembras ovígeras  

Se contabilizaron 30 hembras ovígeras de P. martia, el mayor número de individuos se 

presentó en otoño, con 19; en primavera se presentaron siete y en verano solo cuatro 

organismos. El intervalo de talla fue desde 18.7 (otoño) a 29.15 mm (verano) de LC. Esta 

especie registró un número de huevos que varió desde 908 a 16993.  

La regresión lineal entre la talla (LC) y el número de huevos mostró un coeficiente 

de correlación muy bajo (r2 = 0.0525), con dispersión de los datos, además de no presentar 

un valor significativo (p = 0.24094). Se probaron otros modelos, no obstante, también 

arrojaron valores de correlación bajos, con regresiones de tipo potencial (r2 = 0.043) y 

exponencial (r2 = 0.0335) (Fig. 19). 
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Figura 19. Diagrama de dispersión de la relación entre la longitud de cefalotórax y el 

número de huevos de las hembras ovígeras de P. martia. 
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Plesionika longipes 

Distribución y abundancia  

P. longipes se presentó en las seis campañas, con un total de 228 organismos (Tabla 3), de 

los cuales los machos representaron el 46%, con 106 organismos y las hembras el 54%, con 

122 organismos, cuyo 22% fueron hembras ovígeras (27 organismos). La proporción de 

sexos en general se ajusta 1:1 en COBERPES 5 y COBERPES 6.  

P. longipes se presentó en todo el Golfo de México, desde Tamaulipas hasta Yucatán, 

en las zonas WNW, WSW, SSW y SSE. Se registró en un intervalo de 347.2 m a 623.5 m de 

profundidad. La mayor densidad se presentó en la época de verano, con 49.13 ind/ha, en el 

talud continental, de la península de Yucatán (zona SSE) (Fig. 21) a una profundidad 

promedio de 386 m. La mayor densidad durante la época de primavera fue de 2.15 ind/ha 

en 419.5 m de profundidad, en el talud continental de la península de Yucatán. La menor 

densidad registrada fue de 0.64 a 426.5 m de profundidad, frente al estado de Tabasco. La 

densidad promedio para otoño fue de 1.82 ind/ha, con una máxima de 3 ind/ha a 347.2 de 

profundidad promedio, y una mínima de 0.83 ind/ha, a 426.3 m de profundidad, ambas en 

la zona SSW, entre el estado de Yucatán y Campeche. 

Durante la época de verano, que corresponde a las campañas COBERPES 1, 

COBERPES 4 y COBERPES 6, se capturó un mayor número de organismos que en el resto de 

las temporadas, con 90 hembras, 18 hembras ovígeras y 97 machos (Fig. 20). Durante la 

temporada de primavera, correspondiente a COBERPES 2011 y COBERPES 5, se recolectaron 

una hembra, una hembra ovígera y seis machos. En el periodo de otoño, con solo una 

campaña (COBERPES 3), se capturaron cuatro hembras, ocho hembras ovígeras y tres 

machos.  
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Tabla 3. Número de organismos capturados de P. longipes por sexo y proporción sexual por 

campaña oceanográfica. 

CAMPAÑA MACHOS HEMBRAS 
HEMBRAS 
OVIGERAS 

TOTAL 
Proporción 

♂:♀ 

COBERPES 1 1 1 1 3 1:2 

COBERPES 2011 5 1 - 6 1:5 

COBERPES 3 3 4 8 15 1:4 

COBERPES 4 - 3 - 3 - 

COBERPES 5 1 - 1 2 1:1 

COBERPES 6 96 86 17 199 1:1 

 

 

Figura 20. Número de organismos capturados de P.longipes por periodo climático. 
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Figura 21. Distribución de P. longipes a lo largo del Golfo de México. 

 

Distribución de tallas con respecto a la profundidad 

Durante primavera P. longipes registró un intervalo de tallas de 13.4 a 38.5 mm de LC 

distribuido en un rango de profundidad de 347.2 a 623.5 m. En la temporada de verano las 

tallas registradas fueron de 13.4 a 37.87 mm de LC en un intervalo de profundidad de 352 

a 623.5 m. Se observó un aumento de la talla con respecto a la profundidad en los estratos 

de 300-399 y 400-499 m; no obstante, no hubo una diferencia significativa entre estos 

estratos (p = 0.086). En otoño se registraron tallas desde 24.7 hasta 31.5 mm de LC en un 

intervalo de profundidad de 347.2 a 431 m (Fig. 22), las mayores tallas se registraron en el 

estrato de 300 a 399 m, sin embargo, no hubo una diferencia significativa (p = 0.998) entre 

los estratos.  
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Figura 22. Distribución de tallas respecto a la profundidad de P. longipes en primavera, verano y 

otoño. 

 

Hembras ovígeras 

Se capturaron 27 hembras ovígeras de P. longipes, con una mayor abundancia durante 

verano, con 18 organismos. En otoño se registraron 8 organismos y solo un organismo en 

primavera. El intervalo de tallas fue de 27.54 a 38.5 mm LT, siendo ésta la talla máxima LC 

de los organismos que se presentaron. P. longipes tuvo un intervalo del número de huevos 

de 904 a 24,087. 
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La regresión lineal entre la talla (LC) y el número de huevos (Fig. 23) mostró un 

coeficiente de correlación bajo (r2 = 0.14050), sin embargo, presentó una relación lineal 

significativa (p = 0.059171). Los modelos de regresión potencial y exponencial también 

arrojaron valores de correlación bajos, con una r2 de 0.211 y 0.1894, respectivamente. 

 

 

Figura 23. Diagrama de dispersión de la relación entre la longitud de cefalotórax y el 

número de huevos de las hembras ovígeras de P. longipes. 
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Plesionika holthuisi 

Distribución y abundancia  

Este pandálido se presentó en la campaña COBERPES 2011 y COBERPES 6 con un total de 

140 organismos (Tabla 4), representados por 29% de machos, con 40 organismos, 69% de 

hembras, con 97 organismos, de los cuales el 61% fueron hembras ovígeras (59 

organismos), y 2% sin sexar con tres organismos.  

 

Tabla 4. Número de organismos capturados de P. holthuisi por sexo y proporción sexual por 
campaña oceanográfica. 

CAMPAÑA MACHOS HEMBRAS 
HEMBRAS 
OVIGERAS 

SIN 
SEXAR 

TOTAL 
Proporción 

♂:♀ 

COBERPES 2011 10 1 16 - 27 1:2 

COBERPES 6 30 37 43 3 113 1:3 

 

P. holthuisi se distribuyó frente a la Península de Yucatán (Fig. 24), en la parte este y oeste 

del talud continental del Golfo de México, correspondiente a las zonas ESE y SSW. Se 

distribuyó en un intervalo de profundidad de 471 a 639.5 m. En el período de primavera la 

densidad máxima fue de 7.03 ind/ha en 595.5 m de profundidad, y la mínima de 0.45 ind/ha, 

a una profundidad de 567.5 m, ambas en el talud al noreste de Yucatán. Durante el verano 

la densidad promedio fue de 3.93 ind/ha, con una máxima de 13.15 ind/ha, a 581.5 m de 

profundidad; y una mínima de 0.42 ind/ha a 526 m de profundidad; ambas en el Noroeste 

de la península de Yucatán. 

Con respecto a las temporadas climáticas (Fig. 25), en primavera (COBERPES 2011) 

se registró una hembra, 16 hembras ovígeras y diez machos; y en verano (COBERPES 6) 37 

hembras, 43 hembras ovígeras, 40 machos y tres organismos sin sexar. 
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Figura 24. Distribución de P. holthuisi en el Golfo de México. 

 

Figura 25. Número de organismos capturados de P. holthuisi por periodo climático. 
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Distribución de tallas con respecto a la profundidad 

Durante el periodo de primavera P. holthuisi presentó un intervalo de tallas de 10.4 a 19.1 

mm de LC, con un promedio de 14.7 mm de LC, las cuales se distribuyeron entre 532 a 595.5 

m de profundidad. En verano las tallas registradas fueron de 8.86 a 20.7 mm distribuidas en 

un intervalo de profundidad de 471 a 634.5 m, con una media de 14.5 mm de LC (Fig. 26). 

En verano se observó una disminución de talla al aumentar la profundidad. La prueba de t 

arrojó diferencias significativas entre los estratos de profundidad (p = 0.00291). 
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Figura 26. Distribución de tallas respecto a la profundidad de P. holthuisi en primavera y verano. 

 

Hembras ovígeras 

P. holthuisi registró un total de 78 hembras ovígeras, presentando una mayor abundancia 

durante el verano, con 62 hembras ovígeras, mientras que en primavera solo se registraron 

16 hembras ovígeras. Esta especie presentó tallas desde 11.12 a 20.62 mm (ambas en 

verano) de LC. El intervalo en la cantidad de huevos contabilizados fue de 424 a 4239. 

Los resultados de la regresión lineal entre la talla (LC) y el número de huevos (Fig. 

27) mostraron un coeficiente de correlación bajo (r2 = 0.3533). Sin embargo, hubo una 

relación lineal significativa entre las variables (p = 0.000008). Los coeficientes de correlación 
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para las regresiones de tipo potencial (r2 = 0.285) y exponencial (r2 = 0.2821) también fueron 

bajos. 

 

 

Figura 27. Diagrama de dispersión de la relación entre la longitud de cefalotórax y el 

número de huevos de las hembras ovígeras de P. holthuisi. 
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Plesionika acanthonotus 

Distribución y abundancia  

Se registró un total de nueve organismos de P. acanthonotus. Se presentó en las campañas 

COBERPES 2011, que corresponde a la temporada de primavera (Fig. 28), con siete 

organismos, cinco machos y dos hembras ovígeras (Tabla 4); y COBERPES 6, 

correspondiente a verano, con una hembra y un macho. La proporción sexual se ajusta a 

1:1 para las dos campañas (Tabla 5). 

Esta especie se distribuyó en las zonas ESE y SSW, que comprenden la parte este y 

oeste del talud continental de la península de Yucatán (Fig. 29). Se registró en una 

profundidad de 567.5 a 634.5 m. En primavera se presentaron las mayores densidades, con 

1.81 y 1.51 ind/ha, a 567.5 y 634.5 m de profundidad, en el noreste del talud de Yucatán; 

mientras que en verano se presentaron las menores densidades con 0.47 y 0.4 ind/ha, a 

una profundidad de 571.1 y 610 m de profundidad en el noreste y noroeste del talud de 

Yucatán, respectivamente.  

 

Tabla 5. Número de organismos capturados de P. acanthonotus por sexo y proporción sexual por 
campaña oceanográfica. 

 

CAMPAÑA MACHOS 
HEMBRAS 
OVIGERAS 

HEMBRAS  TOTAL 
Proporción 

♂:♀ 

COBERPES 2011 5 2 - 7 1:2.5 

COBERPES 6 1 - 1 2 1:1 
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Figura 28. Número de organismos capturados de P. acanthonotus por periodo climático. 

 

 

Figura 29. Distribución de P. acanthonotus en el Golfo de México. 
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Distribución de tallas con respecto a la profundidad 

En la temporada de primavera se registraron tallas desde 12.4 a 19.68 mm de LC, en un 

intervalo de profundidad de 567.5 y 634.5 m. Las mayores tallas se encontraron en el 

estrato de 500 a 599 m de profundidad. Para verano se encontraron tallas de 19.2 y 19.68 

mm, en profundidades de 571.5 y 610.5 m (Fig. 30). Durante primavera se observó una 

disminución de la talla con respecto a la profundidad, sin embargo, la prueba t arrojó un 

valor de p = 0.8, por lo que no hubo diferencias significativas entre los estratos. 
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Figura 30. Distribución de tallas respecto a la profundidad de P. acanthonotus en primavera y 

verano. 
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Hembras ovígeras 

P. acanthonotus solo presentó dos hembras ovígeras en primavera. Éstas registraron tallas 

de 13.9 y 14.29 mm LC. La cantidad de huevos que registraron las dos hembras fueron de 

1380 y 1479. 

 

 

Plesionika ensis 

Distribución y abundancia  

Se presentó en las campañas COBERPES 2011, COBERPES 3 y COBERPES 6, con 10 

organismos, todas hembras ovígeras (Tabla 6). Éstas se registraron en un intervalo de 

profundidad de 418.1 a 471 m. 

Su distribución se observó en la parte este, oeste y frente a la Península de Yucatán 

(Figura 31), correspondientes a las zonas SSW, SSE y ESE. En primavera se registró la mayor 

densidad, con 1.91 ind/ha a 418.1 m de profundidad en el talud al Norte de Yucatán. En 

verano se registraron densidades de 1.03 (a 423 m de profundidad) y 0.44 ind/ha (a 471 m 

de profundidad), la primera se presentó en la zona SSE y la segunda en la SSO, frente a la 

Península de Yucatán. En otoño se obtuvo una densidad de 0.41 ind/ha a 426.3 m, en la 

zona SSE, en el talud frente al estado de Yucatán. 

En la temporada de primavera (COBERPES 2011), se capturaron seis organismos (Fig. 

32); en verano (COBERPES 6) se recolectaron tres organismos y en la temporada de otoño 

(COBERPES 3), se obtuvo un organismo. 
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Tabla 6. Número de organismos capturados de P. ensis por sexo y por campaña oceanográfica. 
 

CAMPAÑA MACHOS 
HEMBRAS 
OVIGERAS 

HEMBRAS  

COBERPES 2011 - 6 - 

COBERPES 3 - 1 - 

COBERPES 6 - 3 - 

 

 

Figura 31. Distribución de P. ensis en el Golfo de México. 
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Figura 32. Número de organismos capturados de P. ensis por periodo climático. 

 

Distribución de tallas con respecto a la profundidad 

Durante el periodo de primavera se observó un intervalo de talla de P. ensis de 18.16 a 22 

mm de LC distribuidas en una profundidad de 418.1 a 471 m (Fig. 33), con una talla 

promedio de 20.05 mm LC. En verano se registró una talla promedio de 19.28 mm, la 

máxima de 20.5 m y la mínima de 18.16 m de LC, distribuidas en un intervalo de profundidad 

de 423.9 a 471 m. En la temporada de otoño solo se registró un organismo de 17.4 mm LC 

a una profundidad de 431 m.  
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OTOÑO
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Figura 33. Distribución de tallas respecto a la profundidad de P. ensis en primavera, verano y 

otoño. 

El intervalo del número de huevos en P. ensis fue de 805 a 21532. La regresión lineal entre 

la talla (LC) y el número de huevos (Fig. 34) mostró un coeficiente de correlación moderado 

(r2 = 0.4604), no obstante, no se presentó una relación significativa (p= 0.2079). Los 

resultados fueron similares para la regresión de tipo potencial (r2 = 0.445) y exponencial (r2 

= 0.4648). 

 

Figura 34. Diagrama de dispersión de la relación entre la longitud de cefalotórax y el 

número de huevos de las hembras ovígeras de P. ensis. 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

19 19,5 20 20,5 21 21,5 22

N
ú

m
er

o
 d

e 
h

u
ev

o
s

Longitud de cefalotórax (mm)



41 
 

Plesionika tenuipes 

Distribución y abundancia  

En la campaña COBERPES 2011, que corresponde a la temporada de primavera (Fig. 38), se 

recolectaron tres hembras ovígeras de P. tenuipes (Tabla 7). Se capturaron a una 

profundidad de 532 m. Su distribución fue restringida únicamente a la zona ESE, del lado 

este de la Península de Yucatán (Fig. 40), con una densidad de 1.48 ind/ha. 

Distribución de tallas con respecto a la profundidad 

Esta especie solo se presentó en la temporada de primavera, con una talla media de 14.2 

mm de LC, una talla mínima de 11.4 mm y una máxima de 16.8 mm, a una profundidad de 

532 m (Fig. 35). El intervalo en el número de huevos que registro P. tenuipes fue de 251 a 

1138. 
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Figura 35. Distribución de tallas respecto a la profundidad de P. tenuipes en primavera. 
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Plesionika willisi 

Distribución y abundancia 

P. willisi se presentó en la Campaña COBERPES 4, que corresponde a la época de verano 

(Fig. 39), con cuatro organismos, compuestos por tres hembras y una hembra ovígera (Tabla 

7). Se capturó a una profundidad de 382 m. Solo se registró en el sector WNW, en el talud 

continental, frente al estado de Tamaulipas. Su densidad fue de 0.98 ind/ha (Fig. 40). 

Distribución de tallas con respecto a la profundidad 

Se registraron tallas de 9.8 a 10.6 mm de LC, con un promedio de 10.3 mm (Fig. 36) a una 

profundidad de 382 m. 

P. willisi solo presentó una hembra ovígera en verano, de 10.5 mm LC. Para este 

organismo solo se contabilizaron 146 huevos. Este valor es relativo ya que algunos huevos 

pudieron perderse durante el arrastre y la separación de muestras.  
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Figura 36. Distribución de tallas respecto a la profundidad de P. willisi en verano. 
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Plesionika edwardsii 

Distribucion y abundancia 

P. edwardsii se presentó en las campañas COBERPES 3 (otoño) y COBERPES 5 (primavera), 

donde se capturaron dos organismos, uno en cada campaña, ambas hembras ovígeras 

(Tabla 7, Figura 38). Su distribución se registró en la zona SSW (Fig. 40), abarcando Tabasco, 

Campeche y Yucatán en un intervalo de 314.5 a 347 m de profundidad. En el período de 

primavera se estimó una densidad de 2.53 ind/ha a 314.5 m de profundidad, entre 

Campeche y Tabasco, mientras que en otoño la densidad fue 2.99 ind/ha, entre el estado 

de Yucatán y Campeche, a una profundidad de 337.2 m. 

Distribución de tallas con respecto a la profundidad 

Durante la primavera se registró una talla de 22.2 mm LC a una profundidad de 314 m (Fig. 

37). En este organismo se contabilizaron 5184 huevos. En otoño se presentó una talla de 

34.6 a 347.2 m de profundidad; y se contabilizaron 4446 huevos para esta hembra. 
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Figura 37. Distribución de tallas respecto a la profundidad de P. edwardsii en primavera y otoño. 
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Tabla 7. Número de organismos capturados de P. tenuipes, P. edwardsii y P. willisi, por sexo y por 

campaña oceanográfica. 

CAMPAÑA ESPECIE MACHOS HEMBRAS HEMBRAS 
OVIGERAS 

TOTAL 

COPBERPES 2011 Plesionika tenuipes - - 3 3 

COBERPES 3 Plesionika edwardsii - - 1 1 

COBERPES 4 Plesionika willisi - 3 1 4 

COBERPES 5 Plesionika edwardsii - - 1 1 

 

 

 

  

Figura 38. Número de organismos de P. tenuipes y P. edwardsii durante el periodo climático de 

primavera. 
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 Figura 39. Número de organismos de P. willisi durante el periodo climático de verano. 

 

Figura 40. Distribución de P. tenuipes, P. edwardsii y P. willisi en el Golfo de México. 
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Relación de las especies con parámetros ambientales  

En la figura 41 se muestra la distribución de las especies con respecto a los 

parámetros ambientales. P. martia se distribuyó entre 6.89 °C a los 11.43 °C, y 34.93 UPS a 

35.42 UPS. P. longipes se distribuyó entre 8.63 °C y 12.46 °C y 35.41-35.57 UPS, esta especie, 

junto con P. martia se presentaron en un mayor rango de temperatura. P. holthuisi se 

registró entre 7.01 °C y 9.58 °C y 34.91 UPS a 35.16 UPS. P. acanthonotus se distribuyó entre 

7.07 °C  a 8.66 °C y 34.93 UPS a 35.08 UPS. P. edwardsii y P ensis se distribuyeron en un 

intervalo menor a un grado centígrado (de 11.43 °C a 12.02 °C y de 9.52 °C  a 10.24°C, 

respectivamente) y se mantuvieron en 35 UPS, con una mínima variación. P. willisi solo se 

distribuyó en 11.53 °C y 35.44 UPS. P. tenuipes no se tomó en cuenta ya que en la campaña 

COBERPES 2011, no se obtuvieron datos de parámetros ambientales.  

La relación entre la abundancia y la temperatura presentó una gran dispersión de 

los datos, con valores de correlación bajos, para P. longipes (r² = 0.0404, p = 0.4907), de P. 

martia (r² = 0.0267, p = 0.43524) y P. holthuisi (r² = 0.136, p = 0.23808). De igual manera se 

presentaron valores de correlación bajos entre la salinidad y abundancia, para P. longipes 

(r² = 0.047845, p = 0.45248), de P. martia (r² = 0.027384, p = 0.42923) y P. holthuisi (r² = 

0.00014242, p = 0.97064).  La relación entre estas variables no fue significativa.  
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Temperatura (°C)

6 7 8 9 10 11 12 13

P. willisi

P. martia

P. longipes

P. holthuisi

P. ensis 

P. edwardsii

P. acanthonothus

Salinidad (UPS)

34.8 35.0 35.2 35.4 35.6

P. willisi

P. martia

P. longipes

P. holthuisi

P. ensis 

P. edwardsii

P. acanthonothus

 

Figura 41. Distribución de especies con respecto a la temperatura y salinidad. 
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DISCUSIÓN 

De las diez especies del género Plesionika que se han reportado en el Golfo de México 

(Felder y Camp, 2009), ocho se registraron en el presente estudio: P. acanthonotus, P. 

edwardsii, P. ensis, P. holthuisi, P. longipes, P. martia, P. tenuipes y P. willisi. Estas especies 

presentaron una amplia distribución en el Golfo de México, desde la región WNW, hasta el 

ESE, sin embargo, las mayores densidades se registraron en la región SE durante el verano, 

esto puede estar influenciado con que en primavera y verano se presenta una surgencia 

topográfica en la costa oriental de la península de Yucatán, lo que genera un ascenso de 

agua desde las capas subsuperficiales, llevando consigo partículas suspendidas o 

nutrimentos hacia la capa eufótica, incrementando la productividad biológica en dicha zona 

(Monreal Gómez et al., 2004). También se ha descrito una zona frontal al noreste de Cabo 

Catoche (paralela al talud oriental de la plataforma de Yucatán) que en verano produce un 

fuerte incremento en la riqueza del plancton, afectando niveles tróficos superiores ya que 

convergen masas de agua con diferentes propiedades fisicoquímicas que llevan consigo 

comunidades planctónicas en diferente estadio de desarrollo (Pérez et al., 1999). Se 

considera que estos sistemas influyen significativamente en el asentamiento de larvas y la 

migración ontogénica de los individuos de estas especies (Company y Sardá, 1997; 

Carbonell et al., 2003). 

Las especies del género Plesionika son consideradas nectobentónicas, presentando 

una habilidad de locomoción moderada y sin grandes migraciones verticales diurnas (Chilari 

et al., 2005). Cartes et al. (1993) opinaron que, a pesar de que los organismps pueden 

coexistir, la estructura de la comunidad podría cambiar con un incremento en la 

profundidad y el presente estudio coincide con lo anterior. P. martia, P. longipes y P. 

holthuisi fueron los pandálidos más abundantes. P. martia es la especie dominante en el 

talud continental (Vafidis et al., 2005; Maiorano et al., 2002). Esta especie se registró en un 

intervalo de profundidad de 425 a 737 m; sin embargo, se ha reportado desde 165 hasta 

2,100 m de profundidad (Felder et al., 2009). En este trabajo la mayor abundancia se 

presentó en un intervalo más estrecho (500-599 m) en comparación con otros estudios 
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(Vafidis et al., 2005; Chilari et al., 2005; Vafidis et al., 2008). P. longipes se distribuyó desde 

347.2 a 623.5 m de profundidad, un intervalo mayor a lo que se había registrado para el 

Golfo de México (Felder et al., 2009) en un intervalo de profundidad de 329 a 457 m. Esta 

especie presentó un amplio intervalo de distribución, sin embargo, su máxima abundancia 

se registró en el intervalo de 300-399 m. P. holthuisi se presentó en la parte media del talud, 

en una profundidad de 471 a 639 m, Sin embargo, se ha registrado hasta los 864 m (Felder 

et al., 2009) con una máxima abundancia en el intervalo de 500-599 m. P. acanthonothus 

se registró entre los 567 y los 634 m de profundidad, no obstante, se ha registrado hasta los 

1,550 m (Crosnier y Forest, 1973; Company y Sardá, 1997), su máxima abundancia se 

encontró en el intervalo de 500-599 m, resultado similar a lo reportado por Vafidis et al. 

(2005), con máxima abundancia entre 500 y 750 m; y Company y Sarda (2000), a 650 m. P. 

edwardsii, P. willisi, P. ensis, P. tenuipes presentaron una distribución batimétrica 

restringida. P. edwardsii y P. willisi se distribuyeron en la parte superior del talud 

continental, en un rango de 314.5 a 347 y 382 m, respectivamente; P. ensis y P. tenuipes se 

distribuyeron en la parte media del talud, en un rango de 418.1 a 471 y 532, 

respectivamente. P. edwardsii es la especie con distribución más somera en el talud (Vafidis 

et al., 2005). 

En investigaciones anteriores se ha observado una relación positiva de la talla con 

respecto a la profundidad (Company y Sardá, 1997; Carbonell y Abelló, 1998; Maiorano et 

al., 2002; Chilari et al., 2005), que muestra una distribución batimétrica diferencial entre 

juveniles y adultos. Esto solo concuerda con P. martia, quien mostró una diferencia 

significativa respecto a la talla (LC) con la profundidad durante las épocas de primavera y 

otoño, sin embargo, las tallas máximas que se han reportado fueron menores a las 

registradas en el presente estudio. P. longipes mostró una tendencia al aumento de la talla 

con la profundidad, pero no presentó diferencias significativas entre los estratos. Esta 

segregación de talla puede asociarse a comportamientos reproductivos (Company y Sardá, 

1997); o explicarse por un patrón de distribución que reduce la competencia por el espacio 

y recursos alimenticios entre las clases de talla (Macpherson 1981; Gage y Tyler 1991; Cartes 

1993, Cartes 2002). Así mismo, la concentración de organismos de tallas más pequeñas en 
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los márgenes de la plataforma continental y en la parte superior del talud puede estar 

relacionada con la presencia de capas nefeloides, que son concentraciones de partículas 

suspendidas de materia orgánica separadas del fondo oceánico (Puig y Palanques 1998, Puig 

et al., 2001). Estas capas han sido asociadas con una gran abundancia de organismos 

juveniles (áreas de crecimiento) y la alta disponibilidad de alimento que puede ser la causa 

de una mayor supervivencia larval (Puig et al., 2001). Esta diferenciación entre tallas puede 

reflejar el patrón de migración ontogenética continua hacia aguas más profundas observada 

en muchos pandálidos (Thessalou-Legaki et al., 1989; Puig et al., 2001). Company y Sardà 

(1997) mencionan que P. acanthonotus no muestra una clara diferenciación en la 

distribución de juveniles y adultos con respecto a la profundidad, pero en este trabajo, P. 

acantonothus y P. holthuisi mostraron una disminución de la talla con respecto a la 

profundidad, aunque solo P. holthuisi presentó una diferencia significativa durante el 

verano. P. edwardsii, P. ensis y P. willisi solo se presentaron en un rango de profundidad, 

con tallas mayores a las reportadas por otros autores (Vafidis et al., 2005; Colloca, 2002; 

King, 1984, Suseelan y Mohamed, 1968). 

En general la proporción de sexos estuvo a favor de las hembras. P. martia presentó 

una mayor proporción sexual a favor de las hembras durante el otoño y P. longipes en 

primavera, lo cual concuerda con lo señalado por otros autores para P. martia (Maionaro et 

al., 2002; Colloca, 2002). Para P. edwardsii también se ha reportado una proporción sexual 

a favor de las hembras (Chilari et al., 2005 y Possenti et al., 2007) y una proporción de sexos 

cerca del 50% (Guennégan et al., 1992; Garcia-Rodriguez et al., 2000). Sin embargo, en este 

estudio solo se presentaron hembras de esta especie, al igual que P. ensis, P. tenuipes y P. 

willisi. P. acanthonothus y P. holthuisi que registraron una proporción sexual a favor de las 

hembras en primavera y verano, respectivamente. Es importante señalar que para especies 

con distribución batimétrica más profunda, como P. ancathonotus o P. holthuisi se ha 

descrito que no hay un patrón claro de distribución en proporción de sexos (Vafidis et al., 

2005). 
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Bauer (1989, 1992) menciona que las especies que habitan en regiones tropicales y 

subtropicales presentan una mayor amplitud en los periodos reproductivos, en 

comparación con aquellas que habitan en aguas templadas, debido a que la temperatura 

elevada y relativamente estable de las aguas tropicales y subtropicales permite una 

reproducción continua durante todo el año (Orton, 1920). La estacionalidad de los periodos 

reproductivos también varía entre especies con distribución en aguas profundas y someras 

(Company y Sardà, 1997; Ahamed et al., 2017). La presencia de hembras ovígeras de las 

especies del género Plesionika durante todo el año sugiere un patrón de reproducción 

continuo. La mayor cantidad de hembras ovígeras se registró en verano y la mínima en 

otoño. En investigaciones anteriores se menciona que los máximos en una mayor 

proporción de hembras en desove son más frecuentes de primavera a otoño (Company et 

al., 2003; Chilari et al., 2005). Lo anterior concuerda con los resultados de este estudio ya 

que las especies mostraron un pico de reproducción durante primavera y verano, con 

excepción de P. martia que presentó un máximo de hembras ovígeras durante la época de 

otoño. 

En lo que respecta a la fecundidad, P. edwardsii y P. acanthonothus presentaron 

valores bajos en el número de huevos, en comparación con lo que otros autores han 

observado con un máximo de 13,000 hasta 20,000 huevos por hembra para P. edwardsii 

(Guennégan et al., 1992; Company y Sardà, 1997; Possenti et al., 2007) y hasta 3,000 huevos 

para P. acanthonothus (Company y Sardà; 1997; Maiorano et al., 2002). Algunas causas de 

estos valores se han atribuido a un detenimiento en el desarrollo (aborto), lesiones debido 

al efecto de pesquerías, canibalismo maternal, depredación y parasitismo (Kuris, 1991). 

Además, en algunas especies de pandálidos se ha registrado una pérdida de huevos durante 

la incubación. (Guennégan et al., 1992; Possenti et al., 2007). En otras especies, como P. 

martia y P. ensis, se observó una mayor fecundidad con respecto a otros estudios, que 

reportan un rango de 650 a 11,200 huevos (Maiorano et al., 2002) y de 618 a 6,244 huevos 

(Chilari et al., 2005) para P. martia; y un promedio de 2833 huevos para P. ensis (Rajool 

Shanis et al., 2012). 
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La estructura de las asociaciones de crustáceos decápodos en la plataforma 

continental se determina, en gran parte, por factores bióticos como la disponibilidad de 

recursos y la estructura de la red alimenticia y, abióticos, particularmente la profundidad, 

la estructura y tipo de sedimento y las características de las masas de agua (Sardá et al., 

1994; Carbonell et al., 2003; Moranta et al., 2008). Además de la profundidad, la estructura 

espacial de la plataforma y la parte superior del talud continental, las asociaciones de 

crustáceos son conocidas por tener una relación significativa con la granulometría del 

sedimento (Bianchi, 1992; Setubal, 1992), características del sedimento relacionadas con la 

alimentación de las asociaciones macrobentónicas y estructuras biogénicas (Gerino et al., 

1995) o con la tasa de sedimentación (Zuo et al., 1997). Otros parámetros ambientales, tales 

como alteraciones por la pesca, el flujo por descargas de cuerpos de agua y derrames de 

petróleo también pueden cambiar significativamente la estructura de la comunidad (Wu, 

1982). Rajasree (2011) mencionó que existe una fuerte correlación entre la riqueza y 

diversidad de camarones de aguas profundas con la temperatura del agua. Lo antes 

mencionado difiere con este trabajo, ya que la correlación entre la abundancia de P. 

longipes, P. martia y P. holthuisi con la temperatura y salinidad no fue significativa, lo que 

sugiere que otras variables pueden tener una relación directa con la abundancia, como el 

tipo y tamaño de sedimento.  
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CONCLUSIONES 

- Se recolectaron 920 organismos pertenecientes a ocho especies del género Plesionika en 

el Golfo de México, desde Tamaulipas hasta Quintana Roo, durante las campañas 

oceanógraficas COBERPES 1 a 6. 

- La especie más abundante fue P. martia, que se presentó en las tres temporadas climáticas 

con una mayor abundancia durante el verano.  

- Las mayores densidades se registraron en la región SE durante el verano, para P. longipes, 

y P. holthuisi, y durante primavera para P. martia, P. acanthonotus, P. ensis y P. tenuipes.   

- Las especies del género Plesionika se registraron en un intervalo de 314.5 a 737 m, en 

donde las especies presentaron una distribución batimétrica diferencial. 

- P. martia y P. longipes se distribuyeron a lo largo del talud muestreado, mientras que P. 

holthuisi, P. ensis y P. tenuipes se presentaron en la parte media, y P. edwardsii y P. willisi 

en la parte superior. P. acanthonothus se registró en la parte más profunda de la zona de 

muestreo. 

- Se presentaron diferencias significativas entre la talla de los organismos con respecto a la 

profundidad en P. martia durante primavera y P. holthuisi, durante el verano.  

- La proporción sexual, en general, estuvo a favor de las hembras durante las tres 

temporadas climáticas. 

- Las especies del género Plesionika presentaron hembras ovígeras durante todo el año lo 

cual sugiere un patrón de reproducción continuo. 

- Las hembras ovígeras de las especies P. holthuisi y P. longipes registraron una mayor 

abundancia en verano, con excepción de P. martia. 

- No se presentó relación significativa entre los parámetros ambientales (salinidad y 

temperatura) con respecto a la abundancia del género.  
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