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RESUMEN 

A principios de 19?9 se hizo un muestreo biológico de la co- 

' lumna de agua en el 6_rea del domo de Costa Rica, como parte del 

programa FGGE-1, a bordo del B/H "Mariano Mata.moros". 

1 
ráf 

Durante este programa se realizaron 

 m 

muestreos oceanográficos, 

tanto diurnos como nocturnos, en los cuales se efectuaron medicio 

nes de parámetros hidrológicos, atrnosfóricos y de productividad 

primaria. 	Asimismo, con el propósito de estudiar la composición 

y distribución de los crustáceos decápodos de esta brea, se obtu- 

vieron muestras de zooplancton, mediante arrastres oblicuos hechos 

a partir de la Capa de Dispersión profunda. 	(C. D. P.) 

Se analizaron 20 muestras de las cuales gran parte correspon 

dieron a las dfreas del domo, reconocidas por sus notables condicio 

1 nes de surgencia. 	La abundancia de crustáceos decipodos obtenidos 

por arrastre, varió de 56 a 1120. 	Se reconocieron 586 individuos 

entre los cuales se identificaron 10 góneros, 	3 familias y una sub 

familia. 

La sección Penaeidea representó el 56.76 % de los 586 organis 

' mos e incluyó los góneros: Ser;estes, Lucifer, Solenocera, Genna- 

das, Sicyonia y Penaeus. 

La sección Caridea representó el 13.21 % y comprendió a los 

' géneros: Acanthephyra, Pontonhilus, Pandalina, Pararandalus,,P&- 

laemon; así como a la subfamilia Pontoniinae y las familias Nemato 
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Los elementos de la sección Anomura constituyeron un 20.81 % 

que estuvo representado por los 	neros: 	Munida, Pleuroncodes, 

Poreellana y los miembros de la familia Papiridae. 

I aocomprendió La sección Brach 	a re resentó el 	.04 	los Y¥ 	P 	9 	y 	P 

1 góneros: 	Portunus, Ebalia y TTymo.lus sp ? . 

Dentro de la sección Palinura, la especie Pa.nulirus Erraeilis 
o¥ 

constituyó tan sólo un 0.17 ¥o. 

'. Se analiza la distribución de cada gónero en función de su 

abundancia relativa en el área, la profundidad de la termoclina 

Y lss condiciones de  temperatura,eraura 	salinidad nidady oxígeno disuelto. 

' Se reconocen ciertos caracteres morfológicos no descritos .en la 

literatura para el 	nero Gennadas y la subfamilia Pontoniinae. 

' 'in- e onocer áreas de I¥ l aq¥.lisis de las ¥.¥ 	erraas s ot . 	permitió r c 

' tenso afloramiento, donde la biomasa planctónica fue alta y los 

crustáceos decápodos formaron un componente importante de ésta. 

U No se observaron diferencias significativas entre las biomasas 

I noche. 

de decápodos estimadas en los arrastres efectuados de día y de 

• 

' • 
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INTRODUCCION 

1 
A principios de 1979 se realizó un muestreo biológico de la 

1 área columna de agua del 	del domo de Costa Rica, como parte del 

programa FGGE-1 , (First Global GARP Experiment), GARP (Global At- 

Research 	 ¥¥M mospheric 	Program), efectuado a bordo del 	/H 	,ariano. 

' Matamoros", perteneciente a la Marina Mexicana. 

El hecho de poder obtener muestras de zoopinncton en una zo- 

na' 	de alta productividad,brindó una excelente oportunidad de.es- P 
tudiar la composición y distribución de uno de los principales com 

ponentes planctónicos: las larvas de los crustáceos decápodos.' 

Una investigación de esta naturaleza puede contribuir al co- 
• nocimiento de la composición de los crustáceos.decápodos en una 

área de surgencia, así como las condiciones ecológicas que rigen 

la distribución de éstos. 

' El plancton, para su desarrollo, depende de un aporte adecua 

do de sales inorgánicas, como fosfatos y nitratos, en la zona'eu- 

' fótica (Graham, 1941). 	En los trópicos y en las latitudes templa- 

das, generalmente se forma una fuerte estratificación en la colum_ 

' na de agua; ésto obstaculiza cualquier mezcla entre las masas de 

Iagua  superficial y las capas de mayor profundidad, dando como re- 
1 

sultado el agotamiento de nutrientes en la zona eufótica. 	Sin cm_ 

' •  bargo, dondé existe un sistema de corrientes divergentes como la 

• Norecuatorial y la de California, o si el efecto del viento que 

I sopla junto a la costa transporta el agua superficial mar adentro; 



el agua que se aleja deja un espacio que es ocupado por agua pro- 

' cedente del fondo. 	Mediante este proceso se fertilizan las capas 

de agua supérficiales, con lo cual se producen condiciones óptimas 

' para el desarrollo de una alta producción pla:nctónica (Parsons, et 

al, 1977) y (Margalef y Estrada, 1980). 	Bajo estas circunstancias 

los grupos o poblaciones planct6nicas coexisten y se adaptan en fun 

' cián de las fluctuaciones físico-químicas que permiten la abundan- 

cia y desarrollo de ciertos grupos, o bien, restringen la presencia 

' de otros. 

1 Según lo cita Reid (1962), Damas en 1905 señaló que "he mé- 

chanisme de la circulation joue done ici le role principal pour la 

1 conservation de l'espéce et la creation d'un plankton spécial" ... 

y ... "la rotation superficielle des eaux est l'un des éléments 

de le plus importants de la persistence de la vie a la surface 

l'ocean". 

"Existen especies que habitan amplias áreas de los océanos, 

' pero la mayoría de ellas poseen patrones de distribución y abun- 

dancia que están ¥)ntimamente relacionados con el comportamiento de 

' las masas de agua" 	(Fager yMc Gowan, 1963). 

' Los sistemas de surg©ncia hacen posible la presencia de una 

gran cantidad de organismos planct6nicos, dentro de los cuales fi 

' guran los crustáceos dec¥.podos y sus estadios larvales. 	Autores 

1 como Reintjes y King (1953); King y Demond (1953); Forsberg y Jo- 

seph (1964) y Blackburn (1968), han destacado la importancia de 

' las larvas de decápodos como un componente considerable en la die 

ta de especies de interés comercial, tales como el atún de aleta 

II 

FI 
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amarilla (Thunnus albacares) y el barrilete (K¥ytsuwonus nslam:i.$). 

Asimismo las poblaciones de decapodos adultos del Pacífico Orien 

tal representan un recurso pesquero de amplio interés económico, 

U como lo señalan los autores Anderson et al. 	(949); Wickstead 

(1965) y Omori (1975 y 1978). 

' t Es por estos motivos que. 	resulta de sumo interés analizar la  

distribución de los diferentes grupos de crustáceos decápodos plano 

tónicos que. ocurren en el domo de Costa Rica, en relación a las con_ 

:' diciones de surgencia de este fenómeno. 

Los objetivos del presente trabajo incluyen los siguientes 

puntos: 

a)  Determinar la composición taxonómica de los 

crustáceos decápodos planctbnicos. 

'' ` b)  Analizar su distribución espacial en la zona del 

domo 'de Costa Rica. 

c)  Definir un cuadro ecológico de dicho componente 

zooplanctbnico en el área. 
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A14TECEDENTES 

En la actualidad la in.formacibn 'o(sica sobre la composición 

y distribución de los crustóceos decítnodos del Área del Pacifico 

Tropical Oriental es escasa. 	El primer informe que se conoce so 

1 bre el tema es el trabajo de Fa.xon, 	n 1895, 	acerca de una expe- 

' 

dición a las costas de N xico, Centro y Sur América e Islas Ga- 

lapagos, donde se menciona la gran abundancia de crustáceos dec{L- 

' godos adultos en esas latitudes. 	Graham, en 1941 describid altas 

concentraciones de plancton cerca del Ecuador y atribuyó su pre- 

' sencia a la circulación d.e las masas de agua. 

' 
Sobre las condiciones .físico-químicas que prevalecen en el do 

mo de Costa Rica, existe mayor información a partir de 1953, aun- 

que se conoce la presencia de óste desde 1948. 	Cromwell en 1953, 

señaló una surgencia ecuatorial en el «rea, precisando cue la ci.r_ 

culación 	masas de las 	de agua ocet ica juega un papel importante 

U 
en el sustento de las poblaciones de zooplancton y peces. 

En 1953, King y Demond publican su trabajo "Abundancia de Zoo- 

1 plancton en el Pacifico Central", donde describen la composición y 

relación de 	ste con los factores ambientales. 	Durante las expe- 

diciones EAST1OPIC 	1 5¥ 	y SCOPE   C 9.5)  	se realizaron muestreos 

U 
oceanograíicos en el Pacifico Tropical y se obtuvo información de 

las condiciones físico-quíricas y biológicas de la región y sobre 

la producción primaria y secundaria (Forsberg, 1964; Blackburn, 

■ (196B)0 

A partir de 1958, los cruceros del proE:rarna STOR (Scripps 

Tuna OceanoL-,raphy Research), distinguidos por las iniciales TO, 
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(Tuna Oceanography) al colaborar con la comisión de Atún Tropi- 

' cal, obtuvieron información de las interrelaciones de luz, nutrien. 

tes y biota para las aguas del Pacífico Tropical Oriental, Black- 

burn, (1962). 

' Cromwell (1958), describió las condiciones físico-químicas 

y señaló la presencia del domo producido por el comportamiento de 

1 las 	Wooster 	estudiaron corrientes oceánicas. 	y Cromwell en 1958, 

las cóndiciones oceanográficas del Pacifico Tropical. 	Holmes (1958), 

aportó observaciones sobre las condiciones físico-químicas y biol6- 

' , gicas del domo, sin mencionar los organismos planctónieos. 	Holmes 

y Blackburn (1960), describieron las condiciones del área mencio- 

' la nardo 	presencia de larvas de portúnidos, anfipodos, eufaseáceos, 

isópodos y mysidáceos, 	Austin (1960), estudió la productividad pri 

' maria de la zona anud Forsberg 1 y Jose h P 	¥ ¥ 964 ) 

U Reid en '1962, describió la distribución geográfica del fosfa-' 

' 

to-fósforo y del volumen de zooplancton en las capas de agua super- 

ficiales del Pacífico. 

' Existen numerosos trabajos referentes a la alimentación del 

I como 

atan, en los cuales se hace referencia a los crustáceos decápodos. 

el de Reintjes y King en 1953, quienes losseñalan como alienen 

to del atdn de aleta amarilla, del Pacífico Central. 	Estos auto- 

res citan un sin-rimero de estudios que desde 1917, señalan también 

U la presencia de los órdenes Stomat6poda, Euphasiácea, Mysidácea, 

Amphipoda e Isópoda, tanto en formas larvarias, como adultas, en 

el estómago del atún de aleta amarilla, como parte importante de 

su dieta. 
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Blackburn, et al (1962), hicieron estudios cuantitativos del 

U 
volumen del plancton, señalando que la presencia del atún está de- 

terminada por la abundancia del zooplancton. 	Wyrtki (1964), apor- 

' t6 un estudio sobre la surgencia y la estructura hidrográfica del 

domo. 	Forsberg y Joseph (1964), describieron las condiciones del 

• domo y su productividad primaria. 	Polanco (1965), en su estudio 

U 
sobre el "Análisis porcentual de muestras de plancton colectadas 

en Costa Rica", señaló la presencia de larvas de crustáceos dec&- 

' podos, el porcentaje y la dise ibucibn de ayunos grupos para el 

.rea. 	Blackburn et al (1968), señalaron en su trabajo "Nicronec- 

ton del Pacifico 	P Tropical Este: familias,coro osicibn 	distribu - P¥ 

ci6n, abundancia y relaciones con el atún", 'citando grupos de crus. 

taceos entre los que se encuentran los eufaseácceos, las familias 

U Sergestidae, Panaeidae, fasipheidae, Hippidae, Albunidae, Dorippi- 

dae y el orden Stomat6poda. 	Johnson (1971), describe la distribu 

' cibn de las larvas de PalinuridaeY Scyllaridae  Sc 	Y sus relaciones 

con la hidrografía en el Pacífico Este. 

1 

_' 
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D.E3CRIFCION DEL AREA DE E:$TUDIO 

u 
La zona del domo de Costa Rica se localiza en el Oceán o Pa- 

cifico Oriental, 	Occidentales 	Nicaragua frente a las costas 	de 	y 

Costa Rica, entre los paralelos ?° y 120 de latitud N, y los meri 

I dianos 89°2° de l.on itud 0. 	fi 	1 	A 	Esta Brea tiene 9 	y9 	¥ 	C 	g. 	y3 ). 
un diámetro aproximado de 200 km y su ubicación puede variar 1. 

de longitud y 1° de latitud (Wyryki, 196/4). 

El domo es una región de surgencia marina, donde existen con 

diciones físico-químicas que permiten un alto desarrollo de la pro 

ductividad`primaria. 	En esta Area la porción Norte de la contra- 

corriente Ecuatorial proveniente del Pacifico Occidental, gira ha 

cia el Norte paralela al continente y cuando ésta se mezcla con 

las aguas de la corriente Ecuatorial Norte, causa una circulación 

U 
ciclbnica (\,Iyrtki, 1964), que produce la concentración de 1 	nu- 

trientes en las capas superficiales. 	De forma semejante, las iso 

termas y las isohalinas, experimentan un ascenso considerable. 

A este afloramiento de aguas frente a las costas de Centro- 

américa, se le conoce aomíultnente como el domo de Costa Rica. 

1 

U 
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11.ATERIAL Y NETODO 

1 
El derrotero del buque incluy6 119 estaciones (ver a éndice) 

cubiertas  por 16 tiansectos en los cuales la distancia promedio 

entre estaciones, fue de 40 millas; se recorrió un total de 4919 

millas náuticas. 

Se hicieron arrastres de zooplancton en forma oblicua, tanto 

diurnos como nocturnos, desde profundidades de 200 a 350 m2 	su- ' perficie, con una red tipo CalCoFi de las siguientes dimensiones: 

1 m de dif.metro de boca y 3.67 m de longitud, con mallas de 300 mi 

eras en la parte anterior y 450 micras en la posterior; próxima al 

cono colector de PVC. 	En la boca de la red se acopló un flujóme- 

tro tipo '2SK - 946, con el cual se determinó el volumen de agua fil 
trada. ' En el día los arrastres se realizaron generalmente a horas 

tempranas, (06:00 a 08:00) intersectando con la Capa de Dispersión 

1 Profunda (C,D,P.), la cual se localizó aún muy próxima a la super- 
ficie. 	En la noche se muestre6 uniformemente hasta la profundidad ' de 200 m, abarcandopor completo todo el intervalo de amplitud de P 	 P 

la C.D.P., cuya profundidad fue determinada mediante la ecosonda 

del buque. 
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Una vez que la red descendió a la profundidad deseada, se re 

cobra con un malacate eléctrico. Esta operación se realizó nave-

gando a una velocidad de 4 nudos, manteniendo el cable con un An- 
' 	Bulo de 450, en relación al buque para evitar que la red fuese a-

trapada por la propela. El material obtenido se colocó en fras- 

' 	X cos de cristal de (1),__ de capacidad y se preserv6 a bordo con una-. 

solución de formaldehído neutralizado al 4%, de acuerdo con el pro. 

cedimiento descrito por los manuales de muestreo y fijación de plano 

ton de la UNESCO (1968 y 1976). 
 

• Se obtuvieron treinta muestras a través de las 119 estacio-

nes realizadas a lo largo del derrotero que se siguió para locali-. 
' 	zar el domo; cuando éste fue detectado, los muestreos se incre-

mentaron, lo que explica que la mayor parte de éstos provienen del 
' 	área comprendida entre los paralelos 070  - 12°  Norte y 860 - 920  

1 	Oeste (Tabla 1). 

A bordo del B/H "Mariano Matamoros", se llevaron a cabo tam- 
• U bi6n las siguientes rutinas de trabajo: 

Registros continuos: 

• Salinidad %o 

Temperatura oC 

U Fluorescencia (clorofilas), por 
espectografia de los pigmentos alfa, 

' 	 beta y gama. 

• U ' 	Registros por estación: 

U Hidrocalas a profundidades estandard 

(10, 25, 50, 100, 250, 500, 750 y 1000 m) 

,1 
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1 
Temperatura con termóinetros reversibles pro- 

tegidos,  no protegidos, calientes y fríos. 

Salinidad de cada nivel, con el salinóme- ' tro de inducción. 

Nutrientes a cada nivel con el multianali- 

zador.'  

Correntometria: 

Registro de velocidad y dirección de la co- ' rriente , Salinidad, Temperatura y Profundi- 

dad con el correntbgrafo Anndera, a: ' 2 	10, 	35 	50, 100, 150, 200, 250: ' dos lecturas de 30 seg. cada 2 min. De: 
500, 750 Y 1000 m ; 
tres lecturas de 70 sog. cada dos minutos. 

Batitermbgrafo: 

Registros de XNT (sensores de T/Z desecha- ' bles) para ubicar la termoclina. 

S. T. D. 
Registro en toda la columna de agua hasta 1000 m 

salinidad ytemperatura/profundidado 

Meteorología: ' Salinidad y temperatura de superficie cada hora. 

Dirección y velocidad del viento. 

U Nubosidad. 

1 Precipitación.  

Humedad relativa (termómetro húmedo y seco) 

1 visibilidad. 



is. 

u 
Posicionamiento.- 	Registro continuo del navegador OMEGA. 

I Radiosondeo.- Globos cada3 o 6 horas, con el objeto 

U 
de obtener la temperatura, dirección y 

velocidad del viento. 

El análisis de la información de tipo hidrográfico y meteoro- 
lógico 	esta siendo procesado por el personal de investigación del 

laboratorio de Oceanografía Física del I C M L, y del Centro de Cien_ 

U cias de la Atmósfera. 

F1 análisis del muestreo zooplanctónico se realizó en el labo- 
ratorio de Ecología Bentic.a del ICPIL, siguiendo uiendo el procedimiento des J 

crito por Omori y Fletinger (1976). 	Dicho análisis se subdividió 

en las siguientes etapas: 

a) 	Determinación de la biomasa y volumen (mi) de las muestras 

obtenidas por desplazamiento de la solución. 

Separación de alícuotas a unidades analizables, e identi- 

ficaciónI

b)

de los crustáceos decápodos. 

c) Análisis de su distribución espacial: 

' d) Definir el cuadro ecológico de los decnpodos planctónicos 

estudiados s  en función de las oreas de surgencia. 

De las 30 estaciones muestreadas, se eligieron 20 para su aná- 
lisis, considerando las estaciones situadas en el extremo de los 

I transectos y las intermedias a ellos; asimismo se intensificó el 

U 
análisis de las estaciones situadas dentro de la surgencia del do- 

mo. 	(Fig. 	2). 
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II 	Las estaciones que se discriminaron tienen posiciones interca- 

ladas a las analizadas, o bien se encuentran lejanas al Área del do-

nio; de las 20 muestras estudiadas, 6 fueron obtenidas durante el día 

y 14 en la noche. 

La biomasa se obtuvo por el método volumétrico, que consiste 

en desplazar la solución fijadora, filtrando a través de una malla 
de acero de 0.5 mm de abertura y un cono de papel filtro. Se pre-

cisó de un matraz Kitasato y una bomba de vacío para acelerar y ha 

U cer más efectivo el proceso, siguiendo el procedimiento descrito 

por Beers (1976). El tiempo que ésto duraba, varió en función del 

volumen de muestra; el filtrado se suspendió cuando la solución tar 

daba en gotear 20 segundos entre gota y gota, ya que el volumen de 

líquidoque permanece en la ¡nuestra es despreciable, por ser aprox_i- 

madarnente el 1% del total (Flores Coto, com. per.). 

El volumen filtrado es la diferencia del total de muestra y U fijador, quedando así la biomasa en volumen húmedo. 

U Los vol'ínenes de agua filtrada por la red, se calcularon de 

la siguiente forma: se conoce que el área de la red es 0.?9 m2  y 

I que una revolución del flu.jómetro equivale q 0.117 m. Estos valo-

res se multiplicaron y se obtuvo una constante de 0.092 m. Esta 

constante se multiplicó por el numero de revoluciones del flujbme- 

' 

	

	tro y finalmente, se calculó el volurnen filtrado por la red en ca 

da arrastre (Tabla 2). 

Las alícuotas se obtuvieron empleando un separador tipo Folsom 

1 	y se dividieron fracciones analizables de 1/4 a 1/32, seem el vo- 



rJ.'abla 2. 	Crustáceos 	(lecápoclos 	por alícuota 	y muestra 	total.. 

Est. Volumen 
Total 	(ni)) 

Alícuota 
Fracción 	ml 

Decdpodos en 
la A 1 i cuota 

Decápodos calculados 
en toda 	la muestra 

4  1 	750 1/8 219 16 128 
15 

730 1/8 91 19 152 

21  690 1/8 86 27 216 

25 662 1 /1 6  I+ 1 23 368 

31 590 1/8 711 62 496 

37 785 1 /16 49 12 192 
42 650 1/16 41 12 192 
48 740 1 /16 46 6 96 

50  1 	0111E 1/32 33 11 352 

58 650 1/8 81 1,5 120 

66 830 1/8 104 8 64 

74 545 1/16 34 9 144 

85 2 188 1/16 137 39 621+ 

91 750 1/8 914 7  56  

95 287 1/1+ 72 63 252  
97 

1 	074 1/16 67 70 1 	120 

1.04 825 1 /1 6 52. 57 912 

110 1 	014 1/16 63 63 1 	008 

112 720 1/16 45 44 701, 
117 890 1/16 56 z3 368 
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LI lumen de muestra por estación, debido a que Estas variaron consi-

derablemente. El menor número de organismos en la fracción fue de 

32 y el mayor de 556; las muestras se fraccionaron hasta alcanzar 

un mínimo de treinta larvas de crustáceos decánodos (Tabla 3). 

Los organismos mayores a 5 cm, representados principalmente 

por salgas, medusas, sifon6foros y heterópodos, fueron reparados 

manualmente antes de obtener las a.lícuotas, con el propósito de fa_ 

' cilitar la división • los organismos  grandes bloquean else tum del ¥ 	 6 	n 	p 
' separador y perturban el fraccionado y los volúmenes de biomasa, por 

contener agua en sus cuerpos gelatinosos. 

La densidad genórica se obtuvo al dividir el numero de organis 

' mos de cada nivel taxonómico entre el volumen de agua filtrada para 

su correspondiente estación. 	Para el manejo de las unidades de di- 

cha. densidad se utilizaron unidades de 10 3. 

La identificación se llevó a cabo en la mayoría de los orga - 

nismos a nivel genórico, sin embargo, el reconocimiento de algunos 

grupos en estadio larvario resultó difícil, logrando situarlos en 

I para 

Familias o'Subfamilias, debido a la carencia de claves apropiadas 

este propósito. 

El material identificado se conserva como colección de crus- 

táceos decapodos en el laboratorio de Ecología Bóntica, en el ICML. 

La bibliografía básica para la identificación de los e¥empl a- 

'  res, se enlista a. continuaci6n: 



1 
' 	Crustáceos 

Crustáceos 

- general - 	- ',Williamson 	(1957) 
-- general - 	- ¥¡ickstead 	 (1965) 

' Crustáceos - general - 	- 11ewe11 y Newell (1973) 

Crustáceos - general - 	- Tregouloff (1957) 
• Crustáceos - general - 	- 13urken.r.oad (4937) 
• Crustáceos - general - 	- Lebour (1934) 

Crustáceos - general - 	- Stanley Kernp (1909) 
Crustáceos - general - 	- Smith (1977) 

Crustáceos - general - 	- Faxon (1895) 

U Larvas de Carideos 	- Pike y Williarnson (1961-1963) 

U Larvas 
Larvas de 

de 
Carideos 	- 

Carideos 	- 
Fincham y W'illiamson 
Broad 

(1978) 
(1957) 

Larvas de Carideos 	- Jagadisha y San.kolli (1977) 

Larvas de Carideos 	- Chace (1937) 

Larvas de Penados 	-- Cook (1966-1968) 

Larvas de Penéidos 	- Omori (1969) 

Larvas de Pen6idos 	- Ringo y Zjarnora (1968) 

Larvas de Pen6idos 	- La,ardere (1978) 

Larvas de Penéjdos 	- Bowinan (1967) 

• Larvas de Penados 	- Chapa (1967) 
Larvas de Penéidos 	- Yaldwyn (1957) 

I 
Larvas de Carideos y Penéidos- Gu.rney (19+2) 

• Larvas de Carideos y denidas- Dobkin (1970)€ 

Larvas de knomura 	- Provenzano (1962) 

Larvas de Anomura 	- Schmitt (1921) 
Larvas de Anoaiura 	- Gore (1979) 

' Larvas de Anomura 	- Havindra (1977) 

• Larvas de Anomura 	- Shakuntala y Sankilli-(1977) 

Larvas de Anomura 	- Dechanc& (1961-1963) 

Larvas de Anomura 	- Haig (1960-1977) 

U Larvas de Anornura 	- MacDonald et al (1957) 
Larvas de Anomura 	- F itch y Lindgren (1979) 
Larvas de Anomura 	- Johnson (1971) 
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So 	nocoru 	Sp. 247 464 12 745(1 4.12 703? 318 240 723 173 

Centaiii 	sp 	(7) 36 lo ou 270 241 

Gonnad 	sp(2) 76 40 

:. 	Sicvonlinp 42 403 106 

mm. Crnngonidae 461 264 338 4147 212 70 321 473 

Munids 	np 204 3424 3507 440 86 

)'louronccden 	__jjifl 77 4 272 1330 80 

Fsm.- Paguridas 19 40(3 70 

ryno4u. 	ni,  7 70 60 
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' RESULTADOS 

COIIDICIO14ES HIDROGRÁFICAS 

1 -_________ 

Variación batimétrica de las isotermas en el área. 

Al analizar las gráficas de las isotermas de las estaciones 

1 de cada transecto (Fig. 3B), se observa en algunas de ellas un mo 

vimiento de ascenso significativo hacia la superficie. 

' Por 	 lo largo de las 	fue contar con un registro a 	estaciones, 

'' 

escogida la isoterma cíe los 150 C, para que de acuerdo a su profun 

didad 	determinar los posibles limites del domo. 	Se consideró zo- ¥ 

' na de fuerte surgencia al lugar donde dicha isoterma se localizaba 

a una profundidad menor a los 50 m. 

Con base en lo anterior, se aprecia que sobre la estación 43, 

1 
localizada en el transecto 3, empezó a notarse una elevación de la 

isoterma de los 150 C, hacia la superficie; ésto también ocurrió 

' en el curso de las isotermas de 160, 200, 250, 270, 280 y 290 C, 

continuando su ascenso de la estación I4, a la 48 del mismo tran- 

' secto. 	El punto máximo de ascenso se registró en la estación 51, 

perteneciente al transecto 4; en las estaciones subsiguientes (52, 

53 y 54), no se detectó un cambio significativo en la variación de 

la profundidad de las isotermas, hasta la estación 55, en la cual 

la isoterma de los 15° C descendió en esta área a una profundidad 

aproximada de 78 m. 

' A lo largo de las estaciones restantes del transecto 4, ocien 

Lado E - 0 sobre el paralelo 90, las isotermas mantuvieron un des-

censo ligero en el cual la de 150 0 llegó a los 86 metros. 

': 

	

	J. el transecto 5, que comprende a las estaciones 60 a la 67, 

las isotermas se mantienen casi sin variación; la isoterma de los 
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150  alcanza una profundidad rnaxi_ma de 118 m en la estación 65. 

En lo que se refiere al transecto 6, no existen datos, debi- 

do a que no se muestre6 	por falta de evidencia de encontrarse en 

la 	de zona 	surgencia. 

U 
En el transecto 7, a partir do la estación 72, se empezó a no- 

tar un ascenso hacia la superficie de las isotermas de 150  C a 28°  

U C; éstas continúan su ascenso hasta las estaciones 77 y 78 donde la 

'' 
isoterma de los 150  C alcanzó una profundidad mínima de 36 m. 	Pos- 
teriormente las isotermas toman un aspecto descendente, a partir de 

la estación 79 hasta la estación 81, donde se registraron los 15°  C 

a 138 m. 

' En las estaciónes 82 y  83,correspondientes al transecto 8 P 	 , 

las isotermas se mantienen sin variación. 

En el transecto 9, empieza a distinguirse un nuevo ascenso de 
86 las isotermas, el cual es muy marcado en las estaciones 	y 87, 

U 
hacia 36 m de profundidad. 	Al seguir con rumbo sur, las isotermas 
descienden ligeramente durante las estaciones 88, 89 y 90. 	Suce- 

de  lo mismo con la 91 y la 92 del transecto 10, donde la isoterma 

de los 150  C desciende hasta 82 m. 

En el transecto 11, en la estación 93, comienza un nuevo as- 

' censo, la isoterma de los 150  C se localizó a una profundidad de 
20 m en la estación 96, después de la cual comentó un descenso muy 

U marcado que ocasionó que dicha isoterma se localizara a 88 m de pro 
fundidad en la estación 99. 
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1 
En el transecto 12 se observó un ascenso de las isotermas que 

se mantienen sin variaciones significativas en el transecto 13 y 
parte del 14, a lo largo de estos transsctos la isoterma de los 150  

C se situó a profundidades entre 40 y 50 m y en la estación 111, co 

' menzb a descender. 

lo que respecta a las estaciones 111 a la 114 del transec- 

Í

En 
15°  C 	7.oca- to 15 y la 115 del transecto 16, la isoterma de los 	se 

1, Iizó a una profundidad próxima a 100 m. 	En la estación 116 y la 
117 correspondientes al transecto 16, el ascenso de las isotermas 

U es ligero; sin embargo, resulta significativo por el descenso tan 

brusco que sufren hacia el Suroeste. 

isoterma °  C alcas-de los 1 En las estaciones 118 y 119, la  	5 

' zó profundidades de 146 y 124 m, respectivamente. 

1 
'.  
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Variación de la concentración de oxigeno disuelto. 

Al analizar los registros de oxígeno disuelto, se observ6 que 

las masas de agua con bajas concentraciones ascienden a la superfi- 

' cie, en la misma forma que las isotermas en las zonas de fuerte sur-' 

gencia; este fenóiaeno se puede apreciar a partir de las estaciones 

' 51, 	52, 53 y 514 situadas en el Gra.nsecto 4 (Fig. 2). 	De esta for- 

ma se midieron valores que oscilaron desde 5.58 ml/1 como in rimo, 

en la estación 112 y 0.13 ml/l como mínimo, en la estación 4. 

La baja concentración de o.76 ml/1 	se detectó a los 40 m de ¥ 

u 
profundidad en las estaciones 51 y 52; en la estación 49 esta mis- 

ma concentración se halló aproximadamente a 200 m. 

' estación 	0.45 	a 	0.58 En la 	53, se registró 	ml/l, 	los 58 m y 

ml/l, a los 37 m; sin embargo, a los 75 m alcanzó una concentración 

de 0.61 mi/l, lo que indica la presencia de una masa de agua escasa .6 	/ , 	 6u 

en oxígeno, entre los 30 y los 80 m d.e profundidad. 

' 

las estaciones siguientes a la 54, el oxígeno aumentó poco 

en ].as masas de agua más profundas; ésto se aprecia bien en la es- 

. ' tación 56 donde a 200 m se obtuvo 0.93 ml/1 y a 55 m 1.98 ml/l. 

Sin embargo, para la estación 57 a 113 m se registró una concentra 

' ción de 0.96 ml/l, que disminuyó hasta 0.61 ml/1 a los 158 m de pro 

fundidad. 

La concentración de oxigeno en la estación 60 no fue alta, ya 

que a los 130 m alcanzó 1.38 ml/1. 	En la estación 65 hubo 1.22 

m1/1, a los 150 m y 0.96 ml/l, a los 203 m; esto significa una fuer 

I te difusión del gas hasta las capas profundas y un escaso ascenso 

u 

de las isotermas. 	En la éstaci.ón 67 se observ6 un hundimiento de 

1,, 
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11 	las isotermas y por lo tanto, un aumento de la concentración de oxí- 

geno a mayor profundidad, puesto que a 150 m se registró 1.64 ml/l 

y a 203 m 1.35 ml/1. 	Asimismo, se observó una mayor concentración 

que en la estación 65, donde se muestreó a la misma profundidad. 

Para la estación 72, el oxígeno disuelto disminuyó nuevamente 

ya quo a 100 m se registró 1.06 ml/1 y a 150 m 0.82 ml/l. 	En las 

1 estaciones 	las 	descienden 	las siguientes 	concentraciones 	conforme 

isotermas ascienden; esto se logró apreciar en la estación 77, en I'' la cual a una profundidad de 40 m hubo 0.92 ml 1 	a 61 m 0.74 ml/l 

a 82 m 0.69 ml/l y a 125 m 0.64 ml/1. 

En la estación 78, a 40 m de profundidad, la concentración fue 

de 0.99 ml/l, a 60 m de 0.92 ml/l, a 118 m de 0.86 ml/1 y a 175 m 

1  r de 0.74,ml/l• 

Es interesante observar que en las estaciones 82 v 83, a los 

• 100 y 110 m hubo concentraciones de 0.75 m1/l y 0.56 ml/1, respec- 

1 tivamente; no obstante, en la estación 83 a los 148 m se registró 

1.03 ml/l, lo que indica el ascenso atenuado de las isotermas es- 

1 casas en oxígeno. 

1 Las estaciones 86, 87 y 88 localizadas en el transecto 9 (Fig 3) 

destacan por las condiciones de surgencia. 	En esta crea se obser- 

' vó que la concentración de oxigeno disminuyó directamente propor- 

ciongl al ascenso de las isotermas. 	Esto es notable, ya que en la 

' midió estación 85 se 	4.23 ml/l a 100 m, mientras que en la estación 

1 86 el oxígeno alcanzó sólo 0.42 ml/l a 110 m y 0.72 ml/1, a 91 m 

de profundidad.. 
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En la estación 87 se registr6 a 22 m 1.09 ml/1, a 42 m 0.52 

ml/l, y a.87 m 0.45 ml/l. 	La estación 88 obtuvo a los 33 m0.39 

I ml/1, a lis 64 m 0.81 ml/l y a los 96 m 0.63 ml/1. 	En la estación 

1 91 se redujo la surgencia de las masas de agua pobre en oxígeno y 

se registr6 1.46 rnl/l, a la profundidad de 100 m. 

' de 	 ' 	la as partir 	la estación 	el ascenso de 1. 	isotermas -- 9 y 
disminución de la concentración del o-.:ígeno disuelto resultan evi- 

' dentesyaque en la estación 	se detectó solamente 0.67ml/1 a 95  

los 50 m y 0.39 ml/1 a los 74 m; sin embargo, a 100 m se registr6 

0.94 ml/l y a los 150 m 0.54 rnl/1. 

1 En la estación 96 a los 26 m se registró una concentración de 

1 0.79 ml/1, 0.73 ml/.l a 50 m y 0.59 ml/1 a 98 ni, esta estación es la 

que presentó la surgencia m.s fuerte, lo que provocó que las masas 

de agua con poco oxígeno ascendieron casi a la superficie. 

1 yn la estación 97 la surgencia declinó ligeramente y a 36 m 

hubo una concentración de 1/37 ml/l, a 68 m fue de 0.88 mi/1 y a 

' 100 m el valor de oxígeno fue de tan sólo 0.72 ml/1. 

'

En las estaciones 98 y 99 la surgencia continuó en descenso y 

la 	 T 	alta, 	s 	e 	la estación  concentración de oxígeno fue 	obr 	todo en 99 
en la cual, se registraron 4.82 ml/l, a la profundidad de 50 m; es- 

ta concentración fue mayor que en la isoterma de los 24 m en la que 

1 obtuvo 2.36 	En se 	ml/l. 	contraste, en la estación 100 se presentó 

una fuerte surgencia, y a los 34 m se detectó 0.87 ml/l. 	Este fuer_ 

te ascenso de las masas de a 	a 	.poco contenido de oxígeno ¥ 	con 	 geno se re- 

gistró también en las estaciones 101 a la 104, incluidas en los tran- 

sectos 12 y. 13 (Fig. 3); en la primera de ellas, a 23 m se detectó 
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0.98 ml/1 y a los 46 m 0.71 ml/l• en la última estación se obtuvo ' o.59 ml/l de oxígeno a los 40 m. 

En la estación 105 las isotermas descendieron nuevamente, pe- 

ro se presentaron bajas concentraciones de oxígeno, debido proba- ' blemente a que esta estación está dentro de un área de fuertes sur 

gencias. 	En las estaciones previas y posteriores a esta estación ' en los transectos 13 y 14 hasta la estación 111, las isotermas tam- 

bién experimentaron un fuerte ascenso y en la estación 106 el oxi- 

geno alcanzó la concentración de 0.93 rnl/l a 49 m; en la estación 

107, el valor fue de 1.04 ml/l a los 34 m y en la estación 108, tam- 

bién 1.04 ml/l, a los 47 m 	En la estación 109 se registró 1.03 ' ml/l, a 35 m de profundidad; en la estación 110, la concentración 

de oxígeno decreció a tan sólo 0.37 ml/l, a los 45 m ; sin embargo, 

a los 89 m se detectó 0.42 ml/l y a los 131 m, 0.35 eb ml/l, casi 

el mismo valor que a los 45 m, debido a la mezcla de aguas provoca 

da por la turbulencia. 	En la estación 111 la concentración de oxí- ' geno declinó hasta 0.79 ml/l a los 64 m. 

1 En la estación 112 situada fuera de los limites Norte del do- 

mo, se observó un descenso de las isotermas que acarrearon una con 

siderable concentración de oxígeno disuelto de la capa de mezcla, 

como consecuencia se observó que, a 48 m de profundidad la concen- 

1 m tración fue de 4.48 ml/1 ; sin embargo, a 95 	se reduce a tan sólo ' 0.79 ml/l, debido a que la isoterma de los 14°  C aún empujaba las 

aguas pobres en oxigeno hacia la superficie.  

En la estación 113 las masas de agua carentes en oxigeno, se ' localizaron a profundidades mayores a los 79 m, donde se registró 

1.17 ml/1 y a los 103 m 0.67 inl/l. 
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E n la estación 114 la concentración del oxígeno se detectó a 

1 121 m y fue de 0.80 ml/l y a los 160 m de 0.59 ml/1. 	En la esta - 

ción 115 se observó el ascenso de una masa de agua pobre en oxíge- 

1 En no cuya concentración fue de 0.68 ml/l, a los 70 m. 	la estación 

1 116 también a los 70 m el valor de oxígeno alcanzó 1.69 ml/l o sea, 

casi 3  veces más nue el 	ltimo valor citado 	ái 	embar o,  la con- 

centración  descendió nuevamente. 

:sí se observó que en la estación 117 la concentración de oxí- 

geno descendió nuevamente hasta 0.70 rnl/l a los 60 m • 	A partir de 

1 esta última estación, el oxigeno disuelto aumentó su concentración 

registr{+adose 1.13 ml/l, a 84 m de profundidad en la estación 118 ' y 2.14 ml/l, a la misma profundidad, en la estación 119. ' SALINIDAD ' La concentración de la salinidad nunca descendió de 34ióo lo 
que coincide con las señaladas por Wyrtki (1964), para este mismo I sistema, ya quo son masas de agua profunda provenientes de la con- 

1 tracorriente Ecuatorial que poseen altas concentraciones salinas. 

I•lo se analizó el comportamiento de la salinidad en este tra- 

bajo, bajo, debido a la escasa variación (decimales) ocurrida en sus con 

centraciones. 

1 
1 
,1 
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II 	Localización de las surgencias y biomasa en relación a ellas. 

Para determinar las Áreas de surgencia, 	se tomaron corno refe 

rencias las variaciones de profundidad de la isoterma de los 150 

C, ya que ésta presentó un registro continuo y se logró detectar 

generalmente a considerable profundidad. 	Se eligieron únicamente 

las estaciones donde la isoterma se encontró a los 50 m o rnás arri 

U ba, es decir, las 'reas de alta surgencia se registraron cuando las 

aguas frias de las capas profundas mostraron un claro ascenso hacia I las capas superficiales. 

.Al analizar las condiciones batimótricas de las isotermas del 

Crea del domo, se encontraron dentro d.e los 6°  - 110  30'  de latitud I y 860 - 910  de longitud, 23 puntos donde se observó el fuerte ascen 

1 so de las isotermas hacia la superficie. 	De estos puntos, cinco co 

rrespondieron a estaciones muestreadas con arrastres zoop?anctóni- ' : 104+ 	110112);al analizarse éstas 	se cos 	(estaciones 95, 97, 	y 	, 

observó el mayor níunero de crustáceos decápodos y la biomasa más den ' sa en comparación con el resto de las estaciones muestreadas. 

U (Tabla 3) 

Las estaciones donde se apreciaron las condiciohes de alta sur_ 

encia fueron: , 51,52,53,54,77,78,86,87,88,95,96,97, 100 
101,102,103,104,106,107,108,109,110 y 111. 

U Estos la Fig 3A, donde 	ilustra puntos están señalados en 	 se 
el área de surgencia general. 
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Biomasa zoopla.nctónica 

' La 	 Areas variación 	de biomasa esta en función de las 	mues- 

treadas, como se aprecia en las tablas 1, 2, y en las figuras res 

pectivas para cada gsnero mencionado en el presente trabajo. ' A partir de la estación 50 a la 58, y de la 74 a la 117, (Ta- 

bla 1) tanto la densidad de organismos corno la diversidad de góne- ' ros 	se incrementaron en el {crea reconocida como el domo. 	En es- 

tas estaciones ausnentó el número de organismos y adew s se distin 
Buen farp.ili.as, géneros y especies, 	que sólo en esa zona fueron cap 

tarados por los arrastres. 

Las áreas que poseen altos valores de biomasa planctónica, se 

encuentran en la latitud 90  - 100  30'  y 87°  - 90', de longitud (Fig. 

3) y coinciden con las zonas de fuerte surgencia del domo. 	Estas 

grandes concentraciones planctónicas, están compuestas por organis 

mos tales como: celenterados, quetofia.tos, larvas y huevecillos de 

peces y crustáceos. 	Asimismo, la biomasa de crustáceos decápodos 

re istrb en dichas areas su mayor densidad. 	Sin embargo para otras 

zonas, las altas biomasas de estos organismos, no siempre 	corres- 

' ponden con las mayores densidades planct6nicas como puede verse en 

la tabla 3. 

Existen cuatro estaciones: 19, 66, 74 y 91, en las cuales el 

volumen filtrado a través delared 	d 	- no se determinó, debido 	fa rmi 	a ' lías mecánicas de la red y el flujómetro; estas estaciones se in- 
dican con un asterisco en la tabla 1, en las columnas corrospon- 

dientes al número de revoluciones y volumen filtrado. 
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1 	No se observaron diferencias en los volúmenes de biomasa, ni 

en el número de orgti.nismos de las alícuotas de los muestreos diur 

nos en relación con los nocturnos. 

Capa de Dispersión Profunda. 	(C. I D. 	P.) 

La profundidad de la capa de dispersión profunda experimentó 

amplias fluctuaciones dependiendo de factores como la hora del día ' (posición del sol), nubosidad, lluvia y oscuridad nocturna (fase lu- 

1 nar).. 	Como se ilustra a continuación, los valores de dicha capa co- 

rrespondientes a superficie, fueron registrados durante las primeras 

U ' horas del día (06:00-08:00 horas); algo similar ocurrió bajo condi- 

ciones de precipitación o alta nubosidad. 

Profundidades de la-Capa de Dispersión Profunda. (C. 	D. 	P.) 

Estación No. 	Profundidad (m) 	Estación No. Profundidad (m) 

U 1 300  4  150  

I 

3 	 300 48 300 

4 	 250 50 superficie ' 7 	 80 58 superficie 

15 	 50 66 superficie 

19 	 70 74 superficie 

I 

21 	superficie 76 150 

23 	 250 85 superficie 

25 	 100 91 superficie 

28 	 100 95 150 

U 30 superficie 97 auperficie 
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1 
Estación No. Profundidad (m) Estación No. Profundidad (m) 

31 140 104 superficie 

"' 33 superficie 110 superficie 

37 superficie 112 180 
42 superficie 11? superficie ' 

1" 

1: 

1 

U: 
'. 
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1 ' 	C01W1Z OSICION TAXONONICA DE LOS CRUSTÁCEOS DECAPODOS 

', Se identificaron un total de 586 ejemplares pertenecientes a 

5 Secciones, 3 Familias, una Subfamilia y 19 géneros con 2 especies. 

A continuación se enlistan ].os crustáceos dec¥.podos planctóni- 

' cos, encontrados en el área de estudio. 

Sección Penaeidea 

Familia Penaeidae 

' Solenacera sp Lucas , 	1849 

1 Gennadas sp (1) Bate 	, 	1881 

Gennadas sp (2) Bate 	, 	1881 

Sicyonia sp H. Milne Edwards, 1830 

Penneus. sp 4 
Fabricius, 1798 

Familia Sergestidae 

'. Ser,estes H. Milne Edwards, 1830 sp 

Lucifer 	sp Thompson, 1829 

Sección Caridea 

Familia Hoplophoridae 

Ácanthenhyra sp Wood-Nason, 1891 

Familia Crangonidae 

Pontophilus sp 

Familia Pandalidae 

Pandalina sp 

Parapandalus sp 

Familia Palaemonidae 

Palaemon sp 

Hailstone, 1835 

Sara, 1900 

Borradaile, 1899 

Weber, 1795 



1 
1 áubfamilia Pontoniinae 

' Nematocarcinidae Familia 

1 Secci6n Palinura 

Familia Palinuridae 

1 Pa11U11 	tir a 	s M18 ¥rcC111 

' Secci6n Anomura 

Familia Galatheidae 

Iiu 	sp 

I 

fl1d 

 Pleuronaodes nla 	.p es 

' Familia Paguridae 

1: 
Familia Porcellanidae 

Porcellana sp 

Sección Brachyura 

Familia Portunidae 

Portunus sp 

' Fa 	9.: 	Laucosiidae m3.__ 

Ebalia sp 

Familia Cyclodorippidae 

Pymolus sp ? 

1 
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' ESTADIOS DE DESARROLLO 

Las fases de desarrollo que presentaron los ejemplares analiza- 
dos varió, desde protozoeas hasta adultos, aunque los estadios lar- 

1 varios predominaron considerablemente todas en las estaciones. 

En la tabla a continuación se presentan los estadios reconoci- 
dos para cada gónero. 

Sección Carid.ea 	protozoea .oea 	juvenil adulto 

Acanthe'phyra 	sp X 

1 Pontophilus 	sp  

Pandalina 	sp X 

Parapandalus 	sp X 

Palaemon 	sp x  

.1 Subfam. Pontoniinae X 

Fam. Nematocarcinidae X 

• Fam, Crangonidae X 

Sección Penaeidea 	protozoea-mysis postiarva juvenil 	adulto 

U Sergestes X sp

u 
Lucifer 	sp • X 

Solenocera 	sp X 

Gennadas 	s.  P() X X  

'. Gennadas 	sp (2) X 

Sicyonia 	sp 	x 

Penaeus 	sp 	X 

1. 
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S ecca.bri Palinura f1losor.Ja 

1 	Panulirus gracilis 	tad.io VIII 

1 Sección ¡-nomura 	protozoea 

Munida sp ' Pleuroncodes nl_ni-Des 

1 Porcellana sp 

Fam. paguridae 

'. Sección Brachyura protozoea 

1 _ Portunus sp 

Ebalia 	sp ? .T 	ninolus sp 

1 
•

1 

1 
1• 
1 

'u 

1 

zoea megalopa 

x 
x 	x 
x 

zoea megalopa 

X 	x 
x 
X 	X 
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Sección Penaeidea 

Familia Penaeidae 

C)olenocera  sp 

1 
Este gtnero se distribuy6 ampliamente a lo largo de la costa, 

''` desde la estación 4, situada frente al litoral Ile.xicano 	hasta a- 

.' goas oceánicas en. la  estación 42. Se presentó en 11 estaciones en 

toda el crea muestreada, de las cuales 7 se localizaron dentro del 
domo. 	En dichas estaciones se detectó su mayor biomasa, principal 

I unica_mente 

mente en el límite Norte de este sistema (Fig. 4). 	Se encontraron 

protozoeas y zocas, estas últimas en mayor proporción. 

Se observó una clara preferencia de las condiciones del domo 

U nes.85 

para el desarrollo larval de Solenocera, sobre todo en las estacio 

y 97, donde su densidad alcanzó valores de 1496 x 10 -3  y 
1037 x 10 -3  indiv. /m3 	(Tabla 3). 

n las dos estaciones mencionadas se registró un fuerte aseen- ' de las so 	isotermas, a partir de la de 15 	C. 	La estación 97 se 
considera corno uno de los 23 puntos de alta surgencia, sin embar- 

go, fue en la estación 85 donde se enconvró la mayor densidad de 

U estos organismos. 

En estas dos estaciones los muestreos se efectuaron durante la 

noche y la termocl.ina se localizó entre los 24Y 	m 48 	de P rofundi- ' dad, en la estación 35 y entre I y 10 m en la 97. 	Las condiciones 
de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto (mínimos y máximos) de 

U ambas descritas 	la tabla estaciones, se encuentran 	en 	1. 

'. 

'U 

"I 
1 
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' Sobre la distribución de Solenocera Faxon (1895) mencionó la 

' especie S. agassizzi para el Golfo de Panainl. y se 	in Chirichigno 

(1970), la distribución de este 	6nero e: t/i integrada por tres es— 

pecies: 

.1• 
S. 	flores 

S. Lnutator 

1 S 	r- 	z  a..a.¥si 	zz 

1: Pa 	Perú. que se presentan desde el Golfo de 	iarná hasta 

: 1, 

1 

:1 

:1 

'1 

'1. 
1 

.' 
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Gennadas  sp (1) 

Este género presentó una distribución amplia en el crea de ' estudio. 	Se capturó desde la estación 4 cercana al Golfo de Te- 

huantepec, hasta las estaciones sit:ua.das frente a las costas de 

Nica.rarnua y las completamente oceánicas, como la 37 y la 42 (Fig. 

U 5). 	Sé colectaron indiscriminadarnente ejemplares con estadios de 

desarrollo de zoea, o "acanthosoma" y adultos, de estos últimos 

la proporción fue menor. 

Sus biomasas mfs altas se obtuvieron en las estaciones '110 y I 112 situadas laP rimera dentro del domo y considerada de alta sur- 

i. c;encia; la se urda en los límites NE de Lste, donde las surgencias 

disminu;eron. 	Las densidades en dichas estaciones fueron: 210 x ' 10 `3 y 241 x 10 '3  indiv. /m3  respectivamente 	(Tabla 3)0  ' La profundidad de la termoclina en la estación 110 realizada 

durante la noche, nos indica una fuerte surgencia , ya que se en- 
contró entre los 25 y los 45 ni de profundidad. 	En la estación 112 

diurna, la termoclina descendió encontrb_ndose entre los 118 y los 

95 m de profundidad. 	Las condiciones de temperatura, salinidad y 

oxigeno disuelto de dichas estaciones, se encuentran descritas en 

la tabla 1. 

1 
': 



u 
1 

Faxon (1896), citó el L <nero Genn 

I ras de Punta Galera Ecuador. 	Ceún e 

U 
los hábitos de este g nero son de lib 

el fondo oceánico; indicó adeinfis, que 

Bate estableció el gSnero GeInnadas pa 

capturados por la Expedición Challeng 

1 Foxton (1970), señalo que este gé 

`, do cuando adulto, localir.:'uzdose hasta 

rapte el día y migra hasta los 200 m 

1 te Los organismos capturados durante Los 

1 arrastres hechos a una profundidad de 

a 200 m en la estación 112. 	gin e¥nba 

U en las que se encontró, fueron noctur 

1 

observándose en estas últimas los or

U. 
TI 
'1 
1 

1 

adas para las a6,ruas coste- 

1 autor Stanley Kernp (1909) , 

re nadador y nunca vive en 

fue en 1881 cuando Spencer 

ra ciertos peneidos abisales 

sr. 

pero es mesopel&gico profun-

los 700 in de profundidad du 

en la noche. 

el día fueron obtenidos por 

350 rn en la estación 4, y 

reo, en las demás estaciones 

nas y a 200 m de profundidad 

anisrnos adultos. 



LI 
Gennadas sp 	(2) 

1 
Su distribución fue restringida al área oceánica, a diferen- ' cia de Gennadas sp (1), que se presentó en los ambientes neriti- 

co y oce'inico. 	La variedad de Genn.adas sp (2), se encontró úni- ' canzente en las estaciones 21 y 25. 	Estas estaciones no correspon 

den a la región , ni a las cercanías del clamo, notándose que sus 

hábitos son completamente oce!zná.cos y que la presencia y condició_ 

nos del domo no son favorables para sus estadios larvarios (Fig. 

5). 

Los organismos capturados correspondieron al estadio zoea o 

"acant osoma"' 	La densidad registrada en la estaci6n 6n  21 fue de 
76 x 10 -3 	y en la estaci6n 25 de 40 x 10 -3 	(Tabla 3). 	Se ob

1   servó una menor densidad que la variedad (1). 

Las condiciones hidrogr'&ficas d.e las estaciones 21 y 25 reali 

zadas de noche, presentaron una surgencia de aguas muy profundas; 

sin embargo, la isoterma de los 150  C se detectó en la estaci6n 21, 

I 
a los 116 m. 	La termoclina se encontró entre los 55 y los 57 m y 

entre los 61 	89m de profundidad, para cada una de las estacio- y  
nes. 	Las condiciones de temperatura, salinidad y oxígeno disuel- 

to (mínimos y máximos) de las estaciones mencionadas, se encuera- ' trae descritas 	la tabla 1. en 

' Los organismos identificados fueron capturados en estaciones 

nocturnas muestreadas a 240 m la 21 y a 200 m la 25. 

U Ademáa el estadio zoea es netamente p lanc tónico 
(Ver Gennadas so (1). 	) 

U 
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3i.cyonia 	sp 

Este organismo se dist=ribuye en cl área del Pacífico, alrede- 

' dor de los 100 de latitud Norte; se capturó en sólo tres estacio- 

nes, dos de las cuales se ubican dentro del domo. 	Dichas estacio 

' nos fueron la 97 y la 104 (Fig. 6).  

' Las densidades alcanzadas en las estaciones mencionadas, fue- 

ron 103 x 10 ¥3 y 106 x 10 	 3 indiv. /in3 respectivamente. 	La otra 

' estación en la que se presentó, fue la 58 situada lejana y al Sur- 

oeste del dodno; en dicha estación la densidad fue de 42 x 10 -3 

indiv. /m3 	(Tabla 3). 	Los ore<<nis.ios identificados corresponden 

1 únicamente al estadio protozoea. 

Las condiciones hiciroár€¥ficas en las que se encontró Sicyonia 

' fueron las siguientes: en la estación 53 realizada durante la no- 

1 che, la termoclina se detectó entre los 47 y 95 m de profundidad. 

En las estaciones 97 y 104 situadas dentro del domo y también noc 

' turnas, la isoterma de los 15° C se localizó en la primera, a los 

32 m y en la segunda, a los 35 m, característica que indicó una 

I .)(3rte Las surE;encia. 	condiciones de la temperatura, la salinidad 

y el osíbeno disuelto (mínimos y :;i{ximos) de las tres estaciones, 

• se encuentran descritas en la tabla 1. 



• U  Faxon (1895),  señaló la distribución de 8i cyonia ricta y 
1 8, affinis desde el Golfo de Panamá a Isla Cocos. 	Chirichibmo 

• (1970), citó cuatro especies que se distribuyen desde IlSxico has- 

1 PerA, a lo largo de las costas del Pacífico. 	Burkenroad en 

1038, registró 7 especies para el Golfo de California (Brusca, 

1 (1977). , Los autores anteriores citan a S icvonia únicnnente como ita- 

dividuos adultos. 	Sin embarco, la información como componentes 

' del plancton para protozoeas y zocas, es escasa. 

1 

".1 
IH 

,' 
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Pon.aeus sp 

Este género se encontró distribuido ampliamente en el !crea; se 

capturó en dos estaciones que se sitúan alejadas una de otra, pero 

cercanas al continente. 	Estas estaciones fueron la 4 y la 117; la . ' primera frente a las costas mexicanas y la se :.nda frente a las ni 

carag-censes y al Oeste del Area del domo 	(Fig. n). 	Parece ser que 

su distribución no dependió de las condiciones del domo; sin embar- 

go, su biomasa fue mayor en la estación 117 cercana a óste; en ella 

se Obtuvo una densidad de 86 x 10 	3  indiv. /m3, mientras que en la 

1 estación 4 sólo hubo 19 x 10 	- indio. /m3  (Tabla 3). 	El género 

Penaeus estuvo representado solamente por protozoeas. 

Las condiciones hidrotraficas en la estación 4 presentan la iso ' terma de los 150  C a los 86 m de profundidad y la termoclina se en- 

contró entre los 50 y 100 m. 

En la estación 117 las isotermas presentaron un liGero aflora- 

1 miento, en ella se detecta la termoclina entre 42 y 59 m de profun 

didad. 	Las condiciones de temperatura, salinidad y oxígeno disuel ' to (mínimas y máximas) de las estaciones mencionadas, se encuentran 

descritas en la tabla 1. 

Faxon'encontró 	a Penaeus baiboae en el. área de Isla Cocos. 

ChirichiGno (1970), señaló que la distribución de este género en 

' el Océano Pacifico está determinada por 5 especies, que habitan des 

de California hasta Perú. 

1 
1 
1. 
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' George y roswa.mi (1977), mencionaron la considerable importan- 
cia que tiene el conocer la abundancia de larvas de este género

• 

 ' tanto en espacio, como en tiempo, para predecir su comportainien- 

t" 
to en pesquerías y poder regular su explotación.  

• Brusca (1977), citó las tres especies de importancia comercial 

en el Pacífico 	las cuales son: 

P. stylirostris, 

1: P. californiensis y 

P, vannamei 

Las tres se distribuyen desde Baja California hasta Pera. 

'  Este género carece al igual que Sicyonia de información corno • 
• 

componente planct6nico. 

1 

1' 

"1 

1: 
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Familia Sergestidae 

Este gónero apareció en todas las estaciones muestreadas, co- 

rno se aprecia en la finura 7. 	Su distribución es amplia, se extien P 	 E¥  

de tanto en el ambiente nerítico como en el oce!wico. 	Los indivi 

duos identificados comprenden formas de desarrollo que incluyeron 

U desde protozoeas o "elap'nocaris", zocas, postlarvas o "mastigopús", 

hasta individuos adultos. 

Asi se observa que en las estaciones 110, 112 y 117, se encon- 

tró la rnáxirna densidad de úerr-zestes so con va.lores de 1.540, 1527 y 

1212 por 10 -3 indiv. /m3 respectivwL.mente 	(Tabla 3). 

Las condiciones hid.rogr!¥f.icas observadas en las áreas en las 

cuales Sez 	stes sn mostró una mayor densidad, corresponden a las 

características propias de un sistema de surgencia. 	La estación 

I 110 se detectó aquí como punto de fuerte surgencia. 	Iras estacio- 

nes 112 y 117 no se consideran como la anterior, aunoue presenta-- 

ron un notable ascenso de sus isotermas. 

En la 	110 	durante la 	la termoclina` estación 	efectuada 	noche, 

U
se encontró entre los 23 y 45 m, en tanto que en la 117 ésta fue 

' profundidades 	y 	59 m; en la estación localizada a profundidades entre los 42 	los 

112 realizada durante el día, la terinoclina ocupó mayor profundi- 

dad desplazandose entre los 48 y 95 m. 	Como resultado de este des 

hacia la plazamiento las isotermas se comprimen 	superficie, a,par- 

tir de los 150 C. 	De esta forma la isoterma de los 20° C se logró 

detectar en dichas estaciones 	entre los de m 40 y0 	r.ofundidad 3P 	, 

U 
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mientras que en áreas donde no existe surgencia se localizó cerca 

5 na a los 60 m. 	Los dzitos sobre temperatura, salinidad y oxígeno 

disuelto, se presentan en la Tabla 1. 

• 5 Sergin los autores Faxon (1595), Yaldwin (1975), Hardy (1958), 

Foxton (1970) y La;.;ardere (1978), los miembros de la familia Ser- 
' gestidae y en especial el g'n.ero Seri7estes presentan preferente- 

5 mente hábitos mesopel!t icos pues se les encuentra entre los 600 y 
5000 m d.e profundidad. 	Los orCenismos identificados fueron pre- 

,' do:ninantemer_te protozoeas y zoeas; sin embargo, se capturaron al- 
funos adultos desde los 200 m de profundidad, probablemente éstos 

•' se encontraban afín en la transición de juveniles a adultos y por 

5 	• esta razón se les capturó próximos a la superficie, o quizás el, in 

• tervalo de distribución vertical de las especies de este género en 

' el Area incluye la zona epipelfigica. 

' . Los autores Omori y Gluck (1979), señalan que: 	S. similis se 
distribuye desde Japón hasta California, e indican ademas, que las 

' zocas y protozoeas prefieren permanecer sobre los 100 m de profun- 

• ' 
didad. 	Es probable que los organismos identificados en este estu- 

dio coincidan con dicha especie, sin ernbargo, Burkenroad (1937), 

5 menciona la existencia de otras tres especies de Sergestes adultos: 

S. pestafor, 	S. palia y 	S. rhorcus, las cuales se encuentran 

S distribuidas Cocos, Galápagos 	Golfo de en Baja California, Isla 	y ' Panamá. 
• Posteriormente, Blackburn (1968), reconoció en el Area del do- 

1 mo los estadios postlarvales pertenecientes a la familia Sergesti- 

dae sin lograr identificar góner.os o especies. 

1 



Lucifer sn 

Como se aprecia en la figura 8, este gónero se presentó con 

una amplia distribución, tanto neritica corno oce(inica en toda la I región del Pacífico Oriental. 	13 Se encontró en 	 estaciones de las región 

cuales dos (104 y 110) están localizadas dentro del domo. 	Su máxi 
ma densidad se obtuvo en. la  estación 85 situada en el límite Norte 

1 del 	.rea de si;rr encías, en la quealcanzó 264 x 10 `3  indiv. /m3  

1 (Tabla 3). 	L:)s org,anisinos capturados presentaron formas de desa- 

rrollo de J 'uvenile, y Y adultos • ' La densidad encontrada en las estaciones 1& 	y 110 no fueron 

las mas altas, a pesar de estar consideradas como de alta surgen- ' cia. 	En ellas se determinó 106 x 10 -3 	y 	140 x 10 -3  individuos 

para cada estación. 

Las condiciones hidrográficas de la estación 85 realizadas en 

la noche, indican un ascenso y compresión de aguas frías hacia la 

1 superficie, a partir de la isoterma de los 14° C asociado con la 

de la estación 86, que se considera de alta surgencia por encontrar ' se la isoterma de los 15°  C. a 36 m de profundidad. 	Las condicio-` 

nes de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto (mínimas y m.xi - 
mas) de las estaciones mencionadas se encuentran descritas en la 

Tabla 1. 

Faxon (1895), citó la especie Lucifer acestra para el área del ' Islas Galipagos 	Cocos. Golfo de F,anrur-A, 	 y 
u 

1 
'` 
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?3urkenroad (1937), consideró este rgónero como planctónico.y 

mert.cionó que efectúa migraciones hacia la superficie durante las 

horas de oscuridad. 

la Botiainan (1967), hizo mención al gónero al señalar 	presea- 

1 cá.a de seis especies para la re-ión del Indo Pacifico. 

Se ¥ín C'mori, (1977), el g&noro Lucifer habita tanto en medios 

U `, como 	en 	componente importan veráticos 	oceánicos y 	ocasiones es un 

te en muestreos de neuston sobre la plataforma continental. 

U. 
U 

1 

U. 
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1 	
Sección Caridea 

F nmilia Hoplophoridae 

Acanthopy-ra sp 

Este [;&nero presentó una distribución amplia ya que se encon- 

tró en 14 estaciones, ocupando el !trca oceánica. 	Se presenta des 
•' de el domo hacia el Sur y hacia el Oeste del Pacífico (Fig. 9). ' Se capturaron organismos con desarrollo a nivel de zoeas y "masti • €;opus" o juveniles; las primeras predominaron en abundancia sobre ' las segundas. ' Se registró una concentración pool cional en la región Norte 

del domo, en las estaciones 85 y 97, esta última considerada de al- 

ta sur€ enci a. 	in dichas estaciones las densidades fueron de 352 f 

10 	y 	518 x 10 	indio. /m3  respectivamente (Tabla 2). 

Las estaciones 85 y 97 fueron realizadas de noche, en ellas la 

t termoclina se encontró entre 24 y 48 m y entre 1 y 18 m de profun- 

didad respectivamente. 	Se observó en estas dos estaciones un fuer ' te 	de las 	todo 	la 	donde ascenso 	isotermas, sobre 	en 	97, 	la isoter- 

• I de los 150  C se detectó a los 22 m. 	Las condiciones de tempera 

Cura, salinidad y oxígeno disuelto (mínimas y mmas) de las esta ' ciones mencionadas se encuentran descritas en la Tabla 1. ' Faxon (1895), descubrió varias especies adultas de este góne- 

ro para el brea comprendida entre Islas Galápagos, Isla Cocos, Gol- 

fo  de Pa.na!ui6, y Baja California, registrando sus hfibitos pelágicos, 
Chace (1937), mencionó que la especie Acanthenhyra curtiros- 

tris se encuentra distribuida desde Havaii, hasta la costa occi- 
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dental de rn&rica y desde "an Diego, California, hasta Perú. 

Autores como Handy 	95 (1 	8), Chirichi no (1 	0) 	Pasham y Z¥ox- [, 	97 	y 

ton (1979), han señalado que el (;linero 1canthephyra es de hAbitos 

mesopelágicos, lo cual coincide con los ejemplares juveniles o 

' "rnastigopus" y por lo que probablemente no se les haya encontrado 

en el ambiente neritico en este estudio. 	3in embargo, Chirichi 	o 

registró adultos de ~ca.ntheT)hyra para la región de Tumbes, Perú. 

'' 

• 
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Familia CrsIngonldae 

distribución de esta familia se 	estr.ingi6 al !rea del do- La di 	 r. 

' mo y 	sus alrededores , solamente en las estaciones 50,3 	112 y 	5, 	y 

' ` 11? se presentó afuera, pero en las cercanías che L1. 	Dentro se 

capturaron en las estaciones 97, 104, y 110 	(Fig. 10). 

I.  De    	la 97 alcanz6 la densidad mas las estaciones mencionadas , i 

:1 alta ya que en ella hubo 114.1 x 10 -3 2ndiv. /m3 ; y en las 50, 
_3 	 _3 

112, 85 y 104, 	los valores fueron de 461 7 10 	, 	321 x 10 	, 264. 

"' x 10 -3 , y 212 x 10 -3 indiv. /m3 respectivamente (Tabla 3). 

1 .¥ 
Los organismos capturados correspondieron a estadios de zoea. 

Las condiciones hiciror(t icas de las estaciones 9? 	104 y 110 

U. correspondieron a altas surgencias por las características de fuer 

1 te ascenso de sus isotermas. 	Las estaciones 50, 85, 112 y 117 	que 

dan fuera de la zona del domoo 	Sin embarco, sus isotermas presen 

' tan ascensos asociados a estaciones pr6ximas y de alta surgencia. 

Las tertaoclinas en las estaciones 97, 104 y 110 se detectaron 

I entre 1 y 18 m 	entre 2 	y 20 m y entre 23 y 45 m de profundidad res 

pectivarnente. 

En las estaciones 50., 85, 112 y 117 la misma se detectó entre 

' 2 y 25 m, entre 24 y 48 m , entre 50 y 75 m y entre 42 y 59 m de 

profundidad para cada es tacibn0 

Los datos de temperatura, salinidad y oxigeno disuelto (mini- 

' mo y máximo) se ilustran en la Tabla 4. 
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Es importante sefialar aquí que aunque se obspt„ ró quia clara ore- 

' ferencia de este organismo por las condiciones que prevalecen en el 

domo, solamente la estación 97 considerada como de alta sur,encía, 

1 alcanzó la mayor densidad; en orden descendente le siguen las esta- 

ciones 50 y 85, situadas fuera del domo. 

La estación 104 obtuvo el quinto lugar en densidad y esta con- 

siderada como de alta sun¥encia, al igual que las estaciones 95 y 

110, las cuales ocuparon el sóptimo y octavo lugar (Tabla 3). 

Familia C.ran;onidae 

PonntoDIA111s so 

La distribución de este organismos se restrin. ió a una sola es- 

1 tación la 4, situada. cerca del Golfo de Tehuantepec, i•ísxico (Fig.11 ). 

Sólo se identificó un número limitado de estadios zoca perteneciera- 

' 
tes a este 	ónero, los cuales son de distribución nerítica más que 

• de carácter oceánico. 

La densidad fue escasa, debido a que no excedió los 19 x 10 

1 indi_v. /m3 	(Tabla. 3) . 

La estación 4 no presentó alteraciones hidro, ''ficas propias 

' de una zona de afloramiento; de esta forma la termoclina se encon- 

' tró entre 50 y 100 in de proLundidad. 	Las condiciones de tempera- 

tura, salinidad y oxígeno disuelto de la estación 4 se encuentra 

' descrita en. la  Tabla 1. 

Faxon (1895), seña16 is distribución de 	 desde IN - 

xá.co, 	Islas Ga.l.pagos, 	Isla Cocos y Fan.uiid. 
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' Pike y bti.11iarnson (1961), 	describieron aue Fhilochera:, iiispi- 
nosus, son sinónimos y pueden estar ligados a travós de series com 

de' Cormas intermedias 	 Chera-- pletas 	al descrito orifinalmente como 

' -philus ner-lectus. 

Los mismos autores mencionaron sue en ciertas !reas las formas 

' intermedias no se presentan y sólo las formas bisninosus yneg-lec- 
tus se encuentran, ade;ás estas formas deben ser reconocidas como 

' s ¥ecies. subo 1 

Familia Pandalidne 

'. Pandalina sr 

La distribución de este Faónero es bien restringida, debido a 

aue se encontró únicamente en el Área oceánica correspondiente a 

la estación 25 sobre el paralelo 30 	y el meridiano 930, 46" 0. 

La presencia de Pandelina tan alejada de las áreas de surgencia del 

domo, no presenta niu;.;una relación con ól , 	(Fi. 11). 

La densidad que se detectó en la estación 25 es de sólo 40 x 10-3 

indiv. /m3, la cual puede calificarse de escasa en lo que a zoeas 

se refiere ya oue los organismos se encontraron ínicamente en este 

estadio (Tabla 3). 

' 

Las condiciones hidrográficas de la estación 25 realizada du- 

rante la noche, no denotaron surgencia de aguas profundas, las iso- 

termas se mantuvieron homogéneamente a la misma profundidad y la 

termoclina se encontró entre los 61 Y los 89 m de profundidad. Pa- 

1 ra los demás datos hidrográficos no existe información respectiva 

a esta estación (Tabla 1). 
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1 	La única referencia bibliogrifica que se obtuvo del género- 

dali na corresponde a "Pike y . i.11iaanson (1963), 	quienes describie- 

ron ron los estadios zoca de Pandalina brevirostris obtenidos en el plano 

1 ton del mar de Irlanda; sin emba_r¥o, los ejemplares de este estudio 

tienen gran semejanza con la especie mencionada por estos autores. 

Fa.ranandalus sp 

La dis t,ribucjón do este género se res t.x ingió a la estación 21 

lejana al airea del domo y rol continente (Fig. 11), lo que sugiere 

que sus hábitos son completamente ocenicos en lo que respecta a sus 

U estadios durante juveniles capturados 	este estudio. 

u 
Su densidad es escasa, ya que sólo se encontraron 19 x 10 -3 

indiv. /m3 (Tabla 3). 

Las c nd' ion s hidr 	áf'ic s a o 	ic 	e 	o¥x 	de la estación 21 fueron las si- 

U ,uientes: no se observó alteración de las isotermas como producto 

de afloramiento; sin embargo, la termoclina no se detectó muy pro- 

funda ya que se re;istró entre 55 y 57 m de profundidad. 

Las condiciones de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto, 

(mínimas y m..x.itmas) de la estación 21 se encuentran mencionadas en 

U 
la Tabla 1. 

Este género está considerado como mesopela.gico y presenta una 

amplia migración vertical diaria, entre los 600los 1000 m de 	ro- P 	¥ 	y 	P 

iundidad en estado adulto, según los autores Hardy (1958), Fasham 

y Foxton (1979)• 

' Los organismos capturados son formas juveniles, lo que afirma P   

que efectivamente este genero es de hábitos mesopelágicos. 

'' 



1 
Familia Pslae!nonidae 

Palaemon sp 

I en 

Este género se encontró distribuido íuiicamente a los 100 26¥ 

el paralelo 880, correspondiente a la estación 85 en el lírni- 

te N. del d.oino. 	Sus poblaciones están restringidas a esa área 

(Fig. 	12). 

' La densidad seP resentó con valores de 88 x 10-3 indiv./1u3, co 

' mo se aprecia en la Tabla 3. 	Se identificaron únicamente larvas 

zoeas. 

' fueron las si- Las condiciones hidrográficas de la estación 85 

Suientes: 	se detectó el ascenso de las isotermas desde los 180 m 

' de profundidad , fenómeno que provocó oue la termoclina se registra 

1 ra entre los 24 y 48 m de profundidad, sin embargo no se consideró 

de alta surgencia, debido a que la isoterma de los 150 C no alcan- 

&sta 	60 	de zó los 50 m, 	se mantuvo a 	m 	profundidad. 

' Las condiciones de temperatura, salinidad y oxígeno disuelta, 

(mínimas y máximas) de la estación 85 se encuentran descritas en 

U la Tabla 1. 

U 
Faxon (1895) mencionó a Palaemon jainaicensis con una distribu- 

ción desde Cabo pan Lucas hasta Panamá. 	Según los autores Chace 

(1937) y Chirichigno (1970), existen dos especies de las cuales P. 

I rú, 

ritteri se distribuye desde San Diego, California, hasta Paita, Pe 

Islas Cocos y Galápagos; P. peruanos solamente está registrada 

U 
a las costas de Peal. 	Es posible que el género identificado en el 

presente estudio, corresponda a cualquiera do las dos especies men 

cionadas por Chirichigno (1970) por la cercanía de su distribución 

geográfica al domo. 
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Subfamilia Pontoni_inae 

Los componentes de esta lubfamnilia se capturaron solamente en 

U 
la estación 4, situada cerca del Golfo de Tehuantepec, frente a las 

costas mexicanas (Pig. 12). 	Parece ser c¥ue los hábitos de las zocas 

U son neríticos, mas que oceE3.nicos, debido a su presencia próxima al 

continente. 	El estadio zoca fue el único encontrado de esta Subfa- 

' milia. 

Su densidad fue reducida, solamente se registraron 19 x 10 

indi\r./m3 en la estación 4 	(Tabla 3). 

- La 	condiciones 	h'd 	::•r ii' ,atela estación 4presentana - s c 	zcione 	1¥z ra. 	z¥ 	a 	en 	 .¥4 caó 	no 	al 

U teraciones por el efecto de afloramiento y la termoclina se detec- 

to entre los 50 y 100 m de profundidad. 	Las condiciones de tempe- 

1 ratur.a, salinidad y oxígeno disuelto (mininas y maxi.mas)-de la es- 

tación 4 se encuentran descritas en la Tabla 1. 

Gurney (1942), seiial6 que las larvas pertenecientes a la sub- 

Pontoniinae familia 	difieren morfológicamente entre ellas mismas 

' y que no se puede dar tuja definición que cubra a todas ellas. 	Fue 

por estas dificultades aue la identificación sólo se logró hasta 

U nivel de Subfamilia. 

Brusca (1980), registró la distribución de las especies: Peri- 

clemenes infras inusP. lucasi las cuales se distribuyen desde n 	y 	 y 

' California Sur, hasta Costa Rica y Galápagos, la primera y desde 

'Baja California hasta Panamá, la segunda. 

•, 
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Familia IJ¥ rnat ocarc ni.dae 

1 La distribución de esta familia sólo se r. eL-istrb en el arnbien- 

te oceanico en dos estaciones: en la 25 localizada sobre el parale- 

lo 30 de latitud Norte y los 93° , 46 	longitud Oeste y en la esta-- 

ción 31 a los 3°, 28 	de latitud Norte y a los 90°, 51 	de longitud 1 
Oeste (Fi;. 12). 

1 únicamente 	fue Se encontraron 	zocas y su densidad 	escasa, ya 

que sólo presentó 40 x 10 r3 i.ndiv. /m3 en las estaciones 25 y 31. 

Tabla 3) 
1 Estos organismos no se encontraron en • el área del domo, debido 

probablemente a que las zocas poseen hcibitos oceanicoa y prefieren 

1' condiciones diferentes a las ofrecidas por óste. 

1 En ls estación 25 realizada durante la noche.y en la estación 

1 
31 diurna, no se observaron indicios de afloramiento debido a que 

las condiciones hidroCr'ificas fueron las siguientes: las isotermas 

' i de agrias frías se encuentran profundas y estalles; la termoclina se 

detectó entre . 61 m y 89 m, y entre 14.5 y 67 ni de profundidad respec- 

1 tiva¥mente . 

Las condiciones do temperatura, salinidad y oxiGeno disuelto 

(mínimas y m&ximas) de las estaciones mencionadas se encuentran des 

1 critas en la Tabla 1. 

Faxon, (1895) encontró el Gbnero Nematocarcinus desde Punta  Ga- 

lera , Ecuador,hasta Panamá e Islas Gala altos y Cocos. P  

1 Chirichigno (1970), describió a Neratocarcinus sp exclusivamen- 

te para los 3°, 34 	de latitud $ur. y 81°, 41 	de longitud Oeste, fren 

' te a las costas de Perú. 

' 
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E'ecci6n Palinura 

Familia Palinuridae 

Panulirus 	-r,,cilis 	Streets, 1871 .._¥_.._ 	Les._.,. 	Jis 

'; 
La distribución de esta especie se re ;istró en una sola esta- 

1 de toda el crea del Pacífico Central. 	:sta estación fue la 

37 situada a los 30 30 	de latitud i;orte y los 88° 1'? 	de longitud 

Oeste (Fig. 13). 	Eu incidencia parece no presentar relación con el 

domo, debido a su lejanía con 61. 

u escasa densidad fue de 26 x 110 -3 mndiv. /m3 (Tabla 3) y 

1 estuvo representada por larvas filoso:nas en el estadio VIII, según 

Johnson (1971). 

Las condiciones hidrogró.ficas presentaron ligeras alteraciones 

1 de 	 la ter,ioclina surSencia lo aue provocó que 	se encontrara entre 

40 y 56 ni de profundidad. 

Las condiciones de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto 

1 (mínimas y máximas) se encuentran en le. Tabla 1. 

' Faxon (1895), citó el 	&nero Panulirus para Punta Muriato, Pa- 

na.m&. 

Chirichigno (1970), sefaló que la distribución de P. gracilis 

' es desde Baja California hasta Perú. 

Johnson (1971), describió que en el Pacífico, tanto Norte como 

Central, se encuentran cuatro especies de este género comercialmen- 

' te imrortantes y que la especie P. 	;racili.s tiene un amplio inter- 

valo de distribución que va desde Baja California, hasta Perú, 

1 

1; 
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1 axon (1895) , citó el género 1 anulii tis para Pinta Mariato, Pa- 

n a-AA 

Chirichino (1970), sefialó -me la distribución de P. E7racilis 

' es desde Baja California hasta Perú.  

uJohnson (1971), dexcribió que en el Pacífico, tanto Norte como 

Central, se encuentran cuatro especies de este Género comereialmen- 

te importantes y que la especie P.jrracilis tiene un amplio inter- 

• valo de distribución que va desde Baja California, hasta Perú. 

El mismo autor identificó muestras obtenidas en los cruceros: 

Í 'costas EkSTROPJ C y STOR, en las 	de i•¥ó}_ico y Centroamérica y señaló 

1 
que la distribución de larvas de Panulirus está determinada por las., 

' las  corrientes Ecuatoriales, 	superficiales. 	L s. my orea de 	larvas de  

estas zonas se originan en las Islas Clipperton 	Clarión, Socorro, 

Tres ruar%as, Galápagos y Cocos. 

L
i.  

a . 	 • 
 

•

1 
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' 	 Geccihn l:iiomura 

Familia Galathei.dae 

1 	 Munida sp 

1 	• Este g pero presentó una distribución restringida a la región 

del domo; se detectó en cuatro estaciones dentro de éste y otra en 

el área situada hacia el extremo occidental (Fisura 14). 

La mxiina abundancia se observó en las estaciones 97 y 104 en 

las cuales la densidad alcanzó valores de 3424 x 10 '3  y 3501 x 10-  I indiv. /m3  respcctivamen_te. El género I'•unida predominó considera-

blemente en biomasa sobre los demás crustticeos dec .podos del &rea 

(Tabla 3). Todos los or ;anismos capturados correspondieron a la e-

tapa de zoea. 

La termoclina en las estaciones 97 y '1 04 consideradas como de 

alta surgencia, se encontró casi en superficie;entre 1 y 18 m y en 

U tre 2 y 20 m de profundidad, favorecida por la fuerte surgencia que 

se reE±stró en ambas estaciones. Las condiciones de temperatura, sa 

U unidad y oxigeno disuelto (mínimas y mimas) se encuentran descri- 

• 
tas en la Tabla 10 

Faxon (1895), : eñal6 5 especies para el Golfo de Panamá, Isla 

Cocos e Islas Fiarías. 

Schmitt (1921), describió los estados adultos de 11. cuadrispi—

na y I^I. hispi.da para California. 

Russell (1931), mencionó que los Galatheidos ascienden al atar 
decer a las capas superficiales y se concentran en ellas a media 

noche. 



1 67. ' B1aackburn (1963), 	registr6 la familia Galatheidae en el área 

del Pacífico Central, sin identificar el C&iíero Munida. 

I de Munida 	no se lo- 

1 ;r6 identificar la especie, oor carecer de claves para los estadios 

larvales. 

•1• 
u 
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Pleuroncodes nlani es 	Stii irison, 1860 

Esta especie presentó una distribución restringida al area 

del domo; con tres estaciones dentro y una en los limites noroes 

te 	(Fig. 1̀5). 

' de esta La mayor densidad 	esDDecie se detectó en la estación 

110 con 1330 x 10 -3 indiv. /m3 	. 	Le sigue la estación 95 y co- 

rresponde a una zona donde se encontraron ademas de esta especie, 

' una gran abundancia y diversidad de otros grupos de crustáceos. 

En esta '-estación la densidad fue de 471 1; 10 3̀ zndiv. /m3. 	La si- 

guiente estación en orden de densidad fue la 	104 	obteniendo 212 1¥ 	¥ 

1 x 10 -3 indiv. /m3 y la última fue la 112, con 80 x 10 -3 	.ndiv./m3 

(Tabla 3)0 	Se identificaron organismos a nivel de zocas y juveni- 

les. 

U 
El fuerte ascenso de las isotermas indican que las condicio- 

nes hidrográficas de la columna de agua muestreada en la estación 

95 realizada en el día y las 104 y 110 nocturnas, corresponden a 

puntos de alta surgencia. 	En ellas la terznoclina se encontró en- 

tre' 	los 2 y 10 m, entre los 2 y 20 m y entre los 23 y 45 m de pro- 

' fundidad respectivamente. 

Los datos de temperatura, salinidad y oxigeno disuelto (míni- 

mas y nióximas) se encuentran descritos en la Tabla 1. 

Faxon (1895), mencionó que este organismo. ocurre en las cos- 

tas de California y el Oeste de liexico. 

U Schmitt (1921), señaló el Oceano Pacifico Tropical Oriental, 

como localidad de esta especie y situó su distribución desde 90 

1 
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millas al Sur de San Francisco, California hasta 150 millas al Sur- 

oeste de Cabo San Lucas, Baja California. 	El mismo autor escribió 

' que los hábitos de Pleuroncodes planines son oceánicos. 	Parece ser 

' qué su distribución se extiende aún mis, según lo registrado en es- 

te trabajo, debido a que se encontró bastante más alejado hacia el 

' Sur que la distancia señalada por Sch¥mitt. 

Russell (1931), 	citó que los inic oros de la familia de los ` Ga- 

latheidos acostumbran distribuirse verticalmente cercanos a la su- 

1 en horas de oscuridad. 

Según Blackburn (1968), esta especie es ano de los 	- componen-ponen 

dieta 	. 	 no tesurinci 	les enla 	c 	l attn dealeta 	en el Océano tes 

Pacífico. 

Gore (1979), señaló que la distribución del género Pleuronco- 

des' 	se'restringe al Oceano Pacífico Este, lo que coincide totalmen- 

' te con los organismos capturados. 

:5 

1 

.1 

:1 
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' Familia Paguridae 

U Su distribución 	dispersa 	lo largo de la costa es amplia y 	a 

americana, desde el Golfo de Tehuantenec, 1 óxico, hasta el Sures- 

te de la Isla Cocos, Ecuador, 	Se encontró en tres estaciones (4, 

• 42 y 110) alejadas unas de otras; sólo la 110 se situó dentro del 

domo. 	Los h bitos de esta familia son oce6micos 	(Fig. 16). 

Todos los organismos capturados correspondieron al estadio 

• 

"glaucothoe". 

j 

La densidad más alta se detectó en la eseacibn 42 cercana a 

-3 la Isla Cocos, con 108 x 10 	.;.ndiv. 	m3 	. 	La siguiente densi 

dad se obtuvo en la estación 110 con 70x10'yla4, con 19 x 

10 -3 indiv. /m3 respectivamente 	(Tabla 3). 

U En la estación 4 realizada durante el día y la 42 nocturna, 

no se observó surgencia alguna, las isotermas se mantuvieron sin 

variación_ y profundas. 	Por el contrario, la estación 110 noctur-

na, presentó características de alta sur ,encia, debido a que la 

isoterma de los 150 C se encontró a 50 m de profundidad y la ter- 

' moc¥.ina 	localizó 	los 	 de se 	entre 	23 y 45 m 	profundidad. 

U 
• 

Los datos de temperatura, salinidad y oxiEeno disuelto (mí- 

vimos y mtiimos) se encuentran descritos en la Tabla 1. 

á Russell 	1 	s ñal' 	" 	c 	o" d C 93 ), 	e 	o que los 	¥13.0 oth es 	e ls familia 

U 
Paguridae abundan cercanos a la superficie. 

Glassell (1037), citó ocho especies del género PaE-urus para 

1 Baja California y su Golfo, de las cuales P. californiensis se en- 

cuentra hasta Panamá y P. gladius hasta Ecuador.  



71. 

Biackburn (196), ser:al6 la familia PaCuridae para el área del 

u 
domo de Costa Rica. 

Chirichigno (19370), mencionó cinco 	;eneros de esta familia, de 

los cuales P. benedecti se distribuye desde el Golfo de California, 

hasta Per- i. 

Parece ser que los Paguridos son arrastrados por las corrien- ' tes en estados larvarios, hacia el ambiente neritico, en el que ha- 

1 
btan como n;;dultos. 

1 

1
1 

 

'1 

.1  
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Familia Porcellanidae 

72. 

Porcellana 	sp 

1 Este g€nero presentó una distribución esparcida en dos esta- 

' 

ciones, alejada una de la otra en el ainbierite nerítico; la primera 

fue la estación '4 situada frente al Golfo de Tehuantepee, 1`ióxico y 

1 la segunda correspondió a la estación 85 localizada en el extremo 

• Norte del domo 	(Fig. 1?). 	Todos los organismos identificados con- 

sistieron en larvas en etapa zoca, 

La densidad encontrada en la estación 4 fue escasa, sólo se cap 

' turaron 1910 	indiv. 	m3 	en tanto que en la estación 8 	fue x/ 	 5 

' mayor, alcanzó 88 .: 10 ^3 indiv. /m3 	(Tabla 3). 

Las condiciones hidrogr¥.ficas en la estación 4 fueron las si- 

' cuientes: las isotermas permanecieron sin variación batimótrica s  la 

termoclina se detectó entre 50 y 100 m; 	sin embargo, en la estación 

85 las isotermas ascendieron a la superficie, localizándose la de 

' 15° C a los 60 n; esta estación fue influenciada por la 86 conside- 

rada de" 	alta surgencia. 	La ter:noclina en la estación 85 se locali 

' z6 entre 24 y 48 m de profundidad. 

U Los datos de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto (m.íni- 

mos y mó d mos) se encuentran descritos en la Tabla 1. 

Segun Russell (1931), las zocas del genero Porcellana se con- 

' centran al anochecer en la superficie; sin embargo las postlarvas 

prefieren descender. 



' 773 . 
Chirichigno (1970), citó que Porcellana cancrisocialis se dis- ' Pribuye desde Baja California, hasta Tumbes, Perú. 

Haig (1978), 	sezialb que existen casi 80 especies de este g&ne- ' ro y que en el Pacífico Oriental se encuentran tres de ellas: 

• P. cancrisocialis, P. paguriiconviva y P. hancocki • Los Poreellanid.os al igual que los Paguridos, también habitan 

en el tientos cuando adultos. 	Sin embarg o 	se sabe poco sobre sus ' migraciones hacia la costa. 	 • 

1 
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Leucosiidae Familia 

' Ebalia 	sp 

' La distribución de este género esbA restringida finicarnente a 

la estaci6n 85 situada vr6xir¥a a las costas de Nicaragua y al Nor 

te del 	.rea del domo 	(Fig. 1?). 	Al parecer los habitos de Ebalia 

' son neríticos, debido a su cercanía con la costa. 	Se encontraron 

organismos fznicamenee en el estadio zoea. 

' La densidad fue escasa 	re g' st 	dose 	¥: 10 -3 indiv. /m3 ¥¥i 	r ¥n 	88  

(Tabla 3). 	La misma que se registró para Porcellana sp y Palaemon 

sp, en la misma estaci6n. 

Las condiciones hidrogrl'ficas de la estación 85 son las mismas 

1 que se describieron para los gLneros Porcellana sp y Palaemon sp. 

Faxon 	18º (1895), cito el enero Ebalia ¥¥alia para Punta Manato,Gn Manato, Pana&. 

I Crane (1937), registró a la especie E. cristata, para el area 

del Golfo de California. 

Garth (1966), señaló que la distribución de L. magdaleniensis 

1 se extiende desde Baja California, 	I•í6xico, hasta Ecuador. 

' Chirichigno (1970), 	indicó que E. cristata se distribuye desde 

f•íéxico, hasta el Norte del Perú. 

1 
'

1 

1` 
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Familia Cyclodorippidae 

TLmolus 	sp ? ' La distribuci6n de los organismos pertenecientes a este Qéne- 

ro estuvo restringida a dos estaciones muy próximas una de la otra, 
dentro del domo: 	110 	la 112 	17). ambas situadas 	 la 	y 	(Fig. 

La densidad alcanzó valores de 70 x 10 -3  y 80 x 10 -3  i.ndiv. 

/m3  respectivamente 	(Tabla 3). 	Los or anis.nos identificados corres 

pondieron al estadio realopa. ' Las condiciones hidroCróí'icas observadas en la estación 110 

realizadas 	durante la noche, se caracterizaron por el ascenso de 

' las isotermas, lo cuate favoreció cace la termoclina se encontrara en 

tre 20 y 45 m de profundidad; en contraste, en la estación 112 rea- 

lizada en el día, las isotermas no experimentaron un ascenso nota- 

ble y como consecuencia, la termoclina se detectó a profundidades 

entre 	4-8 y 95 m. 

Las condiciones de temperatura 	salinidads y oxiGeno disuelto 

1 
(mininas y ma'ximas) de ambas estaciones se presentan en la Tabla I. 

Anteriormente el C-&nero Cyclodoriv e era incluido dentro de la 

U familia Dorippidae; sin embarco, los autores Garth y Haig (1971)  han 
separado el género anterior y a sus congéneres tales como: Cymopolus 

y Cl throcerus, pala integrar la familia C clodorinpidae Ortmann. 

U Actualmente el gónero Cyclodorinpe, A. I.lilne Edwards, 1880, 	se 

considera sinónimo de ymolus Stimpson, 1858. (Soto, coro. Per.) 
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U En 193?, Crane mencionó a la familia Dorippidae y señaló su 

intervalo de distribución, desde el Golfo de California, hasta la 
Bahia de Panamá y desde las lentillas, hasta el Golfo de California. 

Blackburn (1968), re ].s.br6 en su trabajo a la familia Dorippi- 

U
.  dae pa.--,.a el área del dono en sus muestras de inicronecton. 

Es posible, debido a su estado de desarrollo, 	que las .negalo— ' pas encontradas estuvieran en transición hacia hábitos bent6nicos 

I la 

propios de los adultos, 	auncue se conoce poco de su biología y de 

influencia de las corrientes hacia ambientes costeros. 

• 
1, 

 

1 

•1. 

1 
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U Sección I3rachyura 

Familia Portunidae 

' 	 Portunus sp 

Este género presentó una distribución amplia en el área de 

U estudio. Se capturó desde la estación 4 cercana al Golfo de Te- 

ñuantepec, 	hasta las estaciones r:.s a.lejaada.s al continente. 

' las doce estaciones en las cuales se capturaron larvas de Portu- 

' nus sp, siete de ellas se localizaron dentro del domo (Fig. 18). 

Las rna:imas densidades se presentaron en las estaciones con- 

' 110), sideradas como puntos de*alta surEencia del domo (97, 104 y 

en las cuales se alcanzaron valores de 622 .x 10 - ; 848 x 10 -3 y 
t, 	

c 	¡ 
630 x 10 	indiv. /m3 (Tabla 3). 	Los estadios larvales identifi- 

' cados correspondieron a formas de zocas y ine ;alopas. 

Las condiciones hidroE.rAficas observarlas en las estaciones 97, 

104 	110,se caracterizan por el marcado ascenso de las isotermas y ¥ 

hacia la superficie. 	La termoclina se localizó entre I y 18 m, 2 

y 20 m y 23 y 45, m de profundidad respectivamente. 	Las condicio- 

nes de temperatura, 	salinidad 5, oxígeno disuelto (i•íínimas y 

mas) se presentan en la Tabla 1. 

En 1855 Faxon citó a Achelous sninimanus, como sinónimo de 

Portunus (Achelous) sainimanus, para la Isla Cocos. 

1 • 	 Crane, (1937) registró la distribución de Portunus (Achelous 
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78 ' Blaekbuuon (1968), mencionó a la familia Portunidae y el

1 

 
ro Portunus Portunus affinis para la región del Golfo de Pana!ná y el domo. 

Se@;íin Chirichigno (1970), 	existen cinco especies de este góne- ' ro para el Pacífico, de las cuales cuatro se. distribuyen desdé M - 

1 
xico hasta Perú. 

Actualmente r_o se cuenta con la descripción de los estadios 

larvarios de los cangrejos portúnidos que habitan el Pacífico Orien- 

tal. 

1 

1 
'' 
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II 	 CONSIDEPJ?C ION ES NORFOLOGICAS 

' Sección 	Caridea 

Familia Palaemonidae 

Subfamilia Pontoniinae 

1 
De acuerdo a la descripción hecha por Gurney (1942) sobre las 

, larvas pertenecientes a la subf ¥milia aointoniinae, se identificaron 

organismos hasta este nivel; sin embarco se observó una sola dife - 

rencia sil nific.ativa en la estructura de la quinta soinita abdominal. 

En la ilustración presentada por este autor (Pág. 219 - Fig. 82), 

dicha so_nita presenta una espina en el margen postero lateral din- 

1  gida hacia el telson; la diferencia en los organismos identificados 
consiste en que la quinta som:ita es redondeada y carece de la mencio_ 

nada espina. 	El mismo autor mencionado sefiala que las larvas perte- 

1 a la subfamilia Ponton.iinae difieren considerablemente en- 

tre ellas y no se puede establecer tusa precisa definición de caras- 

' teres morfol6Cicos que co;nprendan la mayoráa de los integrantes de 

esta subfa.milia. 

1, 



Sección Peaaeidea 

80. 

1 Familia Penaeidae 

Gennadas sp 

1 
El gónero Gennadas y sus congéneres, se caracterizan por te-

ner  el cuerpo grueso, abdomen generalmente curvado en an ulo rec-

to en relación al tórax. El rostro es muy largo, desprovisto de 

' 	espinas dorsales, con excepción de la situada en la base. La se- 

1 	Gunda somita abdominal es E:á armada en su margen ventral con una es 

Dina larga. El cuinto pleápod.o es rudimentario en la zoca T. Las 

' 	branquias presentes son desarrolladas y muy- largas, desde los pri-

meros estadios de zoca y en algunas especies se distintcuen todas 

' 	las que se presentan en el estado adulto. El telson es estrecho 

' 	en su extremo distal, o terminado en un pequeño trinche, fuertemen 
te dividido, las espinas estpn dispuestas paralelamente (Gurney, 

1 	191+2). 

Gennadas sp (1) 

1 

	

	Estos organismos coinciden con la descripción e ilustración 

proporcionada por Gurney (1942) sobre todo en los siguientes carac 

terca:

1   1) La larga espina dorsal se encuentra en la segunda somita. 

2) El rostro es largo con espina en la base. 

' 	3) La espina supraorbital. 

4) Las espinas laterales de las somitas abdominales 1 y 2, 

• presentes y dirigidas hacia el cefalot6rax. 

1 5) El telson termina en punta. 





r 	 á . 

1 ' Asimismo. difieren en las 	r;uient¥s características: 

1) No presentan la espina ventral en I a orir era soinita abdominal. 

2) La tercera sornita abdominal está armada por una espina m€¥s pe- 

' 	 queña y de forma diferente. 

1 	
3) 	No presenta la espina dorsal larga de la sexta semita. 

4) El rostro presenta espinas, tanto en su margen ventral, como 

1 	 dorsal. 

5) Las anténulas terminan en flagelos, en vez de cerdas. 

' 	6) 	El cefalotóra}: es znás corto y` robusto (Fig. 19 A)0 

UGenadas sp (2) 

1 	 Esta otra variedad de Gennadas coincide con la ilustracibn y 

descripción del autor mencionado, en los siguientes caracteres: 

1) 	El cefalot6rax es largo y grueso. 

' 	2) 	El rostro es largo y sin espinas, excepto la espina dorsal 

• situada en la base del mismo. 

Presenta la espina ventral situada en la trimera so:nita 

abdominal. 

4) 	Las antónulas terminan en cerdas. 

' 	5) 	El telson adopta una forma espatulada en su extremo distal. 

Sin embargo, existen otras características morfológicas en 

Zas que no concuerdan: 

1) 	La espina dorsal larga esta presente en la tercera somita 

• 
abdominal, en lugar de estar en la segunda. 

2) 	La espina dorsal de la sexta so:nita abdominal es más larga. 

1 



1 ' 3 	Ci..recre de la es',Ana si.ipraorbital. 

4) 	No presenta las pea eñas espinas laterales de las somitas 

1 y 2 	(Fig. 19 B). 

1 
DISCUSION 

1 
Como se observ6 en las des variedades de Germada s identifica- 

___ 

1 das en este trabajo, ambas poseeb carasteristicas que coinciden con 
la. descripción- e ilustración de Gurney (1942). 	Sin embargo, éstas l' tambión difieren considerablemente en otras. 

' Es probable que se trate de otros EÉneros similares o conS6- 
neres al descruti por el autor mencionado, 	quien al respecto seña- 

1 16 que: 	"a partir de la pro ozoea III, la diferencia entre los gó 
peros se incrementa ennormernente; el n U-1 ero de estadios zoeas difie 

re asinisino, 	entre Ccneros diferentes y la distinci6n entre zoeas 

y postlarvas está lejos de ser clara en alunas formas". 
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' 	r-o CENTAJS DE ABUNDANCIA RELATIVA 

1 
Ser Oestes 
___ 

sp ' ¡lunid a sp ' Solenocera sp 

Porf:unus sp ' - Lca.nthephyra sp 

Lucifer sp ' Pleuroncodes 'nlan 

U Gennadas 

rame Cranon.idae 

sp 	('1) ' Gennadas sp (2) 
Fam. Nematocarcinidae ' Sicyonia. sp ' Pam. Paguridae 

Penaeus sp ' Porcellana sp 

Tymolus sp ? 

U Parapandalus sp ' Pandalina sp 

Palaemon sp 

Subfam. Pontoniinae 

Pontophilus 	sp 

U Panulirus racilis ________ 

Ebalia 	sp 

1 
1. 

Porcentaje No. de org. 

203 

79 

69 

50 

40 

40 

38 

29 

11 

5 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

I 



D ISC U S ION 

8'i. 

' 

	

	La obtención del material obtenido en este trabajo presentó 

varios problemas entre los que figuraron: la imposibilidad de ope-

rar  la red de plancton en todas las estaciones debido al tiempo li^' 

mitado para efectuar las diversas actividades programadas durante 

el crucero FGGE-1. 

' 

	

	 Otra inconveniencia fue el carecer de un malacate apropiado pa 

ra el recobre rapido de la red, como se señal6 en la sección de ma- 

' 	terial y mA-todo; por este motivo la operación de la red de plancton 

se realizó mediante el empleo de un malacate de popa, cuya velocidad 

de liberación y recobre del cable no fue la adecuada ya que sus fun 

' 	clones son de atraco o remolque de redes pesqueras y no propiamente 

para el manejo de redes de plancton. 

Por la anterior razón ruede atribuirse la ausencia de ayunos 

grupos y los estadios juveniles y adultos de otros, ya que estos 

últimos componentes planctónicos se desplazan más rápido que las lar 

'. 	vas y pudieron evadir la red, al detectar la onda de choque produci-

da por el movimiento de la misma. 

Los núcleos de surgencia pertenecientes al do::io, se localiza- 

' 	ron en el presente trabajo entre los 80 y 120 de latitud N. y los 

86° y 90° de longitud 0. Esto difiere significativamente de la po- 

' 	siciónreviamente sefialada 	%l yrtki (1964), Quien localizó al do- 

mo

P 	por ¥ 	_ 

entre los 70 y 12° de latitud y los 89° y 92° de longitud. Ade-

más se localizaron puntos de alta surgencia hasta los 860 32' de ion 

gitud, es decir, casi cuatro grados más hacia el Este, aunque el au-

tor arriba mencionado señaló la variación de un grado que puede te- 

ner la posición de dicho sistema. 

U 



85. 

• ! -determinaron  cuando la isoter- I,as ¥.xe¥,s de 	alta. 	sux¥¥rne:r.a se 

ma de los 15° C ascend5.a a profundidades menores a los 50 m ; di- 

• cha isoterma se tornó corno referencia por la considerable profundi 

U dad a la que se detectába cuando no había condiciones de surgencia 

' U
y además ; , de_ contar con un registro continuo, el cual no se logró 

determinar para otras isotermas. 

La ter.noclina superficial observada a 	ravf s de este estudio, 

se produce esencialmente nor el ascenso de aguas de temperaturas en `. 

' tre los 150 C y 170 C, cuyas características han sido ya descritas 

por Wyrtki (1964). 

Con el propósito de facilitar la operación de la red de plane-. 

1 ton a bordo, se acordó inicialmente realizar los muestreos durante :. la noche, cuando la C . D. P. se halla a proftuzdidades próximas a 

la superficie; • sin embargo, se efectuaron un número reducido de a- x¥ 	 g  

rrastres oblicuos, durante los aeríodos de iluminación 	en los cua- 

les la C. D. P. fue localizada a 300 ;n. 

1 El oxígeno disuelto alcanzó valores considerablemente bajos, 

U 
(0.20 a 1.00 ml/1). a profundidades menores a los 50 m ; ósto es ca 

racterística típica de un sistema :? c 	urcencias, lo que además ` coin 

• ' cide con la información obten_ ida por los autores Graharn (1 41) y 

Wyrtki (1964) para el crea del domo. 

En términos generales, la eficiencia con que funcionó la red 

U de plancton empleada, se consideró adecuada en virtud al considera 

.0 • 

ble número de estadios larvales capturados en los muestreos; el ta 

raño de las larvas en su mayoría excedió él milímetro de longitud; 

sin embargo, las mallas de la red (300 y 450 micras) atraparon or- 
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86. 

II ganismos menores a un milímetro, tales corno huevecillos, nauplios 

o primeras zocas. 

La identificación de los organismos en el presente trabajo, 

presentó un sinúrnero de dificultades, particularmente en el caso 

de los estadios larvales, cuya predominancia fue considerable. Dos 

afortunadamente, la información sobre los crustáceos decápodos de 

' 	esta área es limitada; por estas circunstancias, en ocasiones re-

sultó difícil el reconocer a nivel gen€+rico los componentes de al-

gunas familias o subfamilias, como son el caso de las familias Ne-; 

' 	matoca_rcinidae, Cranr onidae,  Pa ;uri.dae, Leucosidae, Cycl.odorippidae 

yla subfamilis r ontoniinae. 

I 	De las catorce familias de crustáceos dec P á odos mencionadas 

_por Blackburn (1968), se coincide en el presente trabajo con diez 

familias, ya que dicho autor sólo identificó sus organismos a este 

U nivel taxonómico. En este estudio se incluyen tres familias de las 

cuales no existía información como componentes rlanetónicos en el 

I domo; dichas famrii?.i.as son: 

Palaersor_idae, Leucosiidae y Idematocarcinidae. 

De las tres familias mencionadas, la Palaernonidae figura en es 
te trabajo como 	primer 	 g 	que se tiene de estos crustáceos J 	_ 	registro ¥1 	 t 

•como • integrantes del plancton nc.r- nimio, - Normalmente el rango de 

distribución de los Palaeraonidoo adu tos se extiende de las zonas 

U costeras hdcia el ambiente nerítico y en el Pacífico se conoce su 

rango de distribución, desde el Sur de Baja California, hasta las 

' 	costas de Perú (ñrusca 1980). 



La familia Dorippidae xre`istrada >or Grane (1937) yl3l ickburn 

(1968), incluía anteriormente al C€.ne.ro Cvciodorippe 	A. ILi.lne Ed- 

wards, 1880. 	Sin embargo, a ,curtir de 1971 se reconoció como nue- ' va la familia Cyclodorippidae Ortmann, dentro de la cual el gónero 

U.. Cyclodorippe cambió por el de Tymnolus (Soto, com. per). 

Es probable que los organismos identificados en esta colee- ' ción como familia Cyclodorippidae sean los mismos que los Dorippi- 

dae de Blackburn (1968) . 
t La mayor abundancia, tanto en diversidad como en biomasa de ' zooplancton, ocurrió entre los paralelos °° 00' y 110  31' de lati 

tud Norte y entre los 86°  y 90°  de longitud Oeste, es decir, den- '  tro del área del domo. 	Esto coincide con el trabajo de Blackburn 

(1968) quien detectó en esta zona algunas de las mayores concentra 

'e ciones1 nctónicas del Pacifico Oriental. P a 

;, El hecho de que no se detectaran diferencias considerables en 

los volfinenes de biomasa, ni en el número de organismos de las alí_ 

cuotas de los muestreos nocturnos, con relación a los diurnos, se 

U debió posiblemente a que los arrastres se hicieron uniformemente a. 

partir de la C. D. P., en la cual es notable la gran concentración 

1 de plancton. 

U Al intentar definir el cuadro ecológico para los crustáceos 

decápodos se observó que las condiciones físico-químicas de surgen 

U cia del domo (temperatura, salinidad y oxígeno disuelto), en combi 

nación con las orgánicas (nutrientes aflorados) favorecen el desa- ' abundancia rrollo y 	de casi la totalidad de los organismos estudia 

:1 dos. 
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1 los Del total de or rz haznos de toda la colección, 	siguientes 

géneros: 	Ser ;estos, 	Solenocera, 	?ortunus, AcanthephYra, Lucifer 

y Pleuroncodes planipes, representaron el 88.51%. 	Esto se refle 

jó de la variada composición y abundancia de ciertos grupos de 

crustáceos decánodos sobre otros. 

11 
:1 

1 
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CONCLUSIONES 

:1 	La posición LeoLJ. if1ca del dorso es m,,s variable de lo que se 

consideraba, ya que se encontró frente a las costas occidentales 

1 de Nicaragua y Costa Rica, entre los 8°  y 12°  de latitud y los 

1 86°  y 900  de longitud, y no entre los 70  y 120  de latitud y 890  y 92p  de longitud, corao lo señaló Wyrtki (1964). ' Se detectaron en el área de estudio 23 puntos de fuerte as- 

censo de las isotermas; estos puntos coinciden con estaciones don- 

de se obtuvieron las mayores concentraciones de crustáceos decapo- ' dos planct,ónicos. 

' La Cana de Dispersión Profunda se detectó a profundidades so- 

meras (5-l0 m) en un 50% de las estaciones analizadas, lo cual es- 

tuvo en relación a la hora en que se efectuaron los muestreos, ade 

tnás de que cerca del 6O 	se realizaron durante los períodos de os- , curidad, cuando dicha capa asciende hacia la superficie debido a ' la migración vertical que llevan a cabo los co:ponentes zooplanc- 

tónicos. ' _ El ascenso de las ¡nasas de agua fría (12.200  C ), mantuvie- 

ron las concentraciones de oxigeno disuelto' Generalmente bajas 

únicamente 	área del domo, (0.54 - 1.64 ml/1 ) y fue 	en el 	 a par- 

tir de la estación 51, donde se acentuaron los cambios en las con 

centraciones del oxígeno. 

U La que 	decrecieron de salinidad presentó valores altos 	nunca 

I 340%o en el area del domo, debido al afloramiento de masas de agua 

ación.  profunda de alta concentración. 
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Se reconoce un patrun de di_str. ibuci6n para casi la totalidad 

de los organismos estudiados que correspon:ie al Área del domo don 

de , tanto la ocurrencia corno la diversidad de crustáceos decapo- 

' dos planctónicos se incrementan. 	Sin ernbargo, para un reducido 

grupo de los componentes el escaso número de ocurrencias no per- 

mite establecer dicho cuadro considertindose azarosa su distribu- 

ci6n. 

' 

La distribuci6n de las larvas de los crustáceos decápodos es-' 

tudia.dos, 	crsresp cnáe 	aproxirnada.;_:ent e en un 9O 	al ambiente oceá- 

' nico y el restante al ner.ítico. 

Se observó predominancia, tanto en la diversidad, cono en la 

abundancia de larvas pertenecientes al Suborden Iiatantia, sobre el 

Reptantia en ambos ambientes. 

Los crust(.ceos dec pocios planctónicos identificados estuvie- 

' los ron representados por 	estadios: protozoea, zoca, mysis, post- 

larvas, juveniles, m o alopas, glaucothoes y adultos. 

Las larvas zocas de Natantia destacaron por su abundancia en 

todas las muestras analizadas. 

U 
En la mayoría de los ejemplares identificados se distinguie- 

r• 	 on variaciones morfológicas. 	Sin embargo, estas variaciones se 

incrementaron en los componentes de la Subfamilia Pontoniinae y 

de los individuos del género Gennadas. 

1 

, 



A P E N D I C E 

"LISTA DE ESTACIONES FGGE (FGGE, SOP 1, 2a. PARTE)" 

No, de 	Fecha 	Hora 	 P o s i c i o n 
Estación 	79/Feb. 	Local 	Latitud N. 	Longitud W. 

2 

3  4 
5 

8 

9 1; 10 
11  
12 

' 13 
14 15  

16 
17 
18 
19 I 20 
21 22  

U 23  24 
25 

'26 
27 
28 
29 1 ' 30  31 
32 

I 33 . 34 
35 ' 36 
37 
38 
39 ' 40 
41 
42 

1 

5 14:10 15 0 20'.8 95 °04 1 .5 
5 22:00 14 0 37'.0 95 000'.9 
6 04:08 14 0 20'.5 94059 1 .5 
6 12:15 13 °41' .8 94°56' ,5 
6 18:08 13 °23'.8 95 °01'.5 
7 00:00 12 042'.8 95002'.8 
7 06:00 12°33'.6 95 °07'.0 
7 13:00 11 °48'.0 95 °03'.0  
7 18:00 11 0 061 .8 95°02'.2 
7 23:55 10° 21+' 	.4 95 0 00' .8 
8 06:07 9 049'.8 95 002'.3 
8 11 :55 9°16'.O 95 °02',8 
8 18:03 8°42' .4 95000' .6 
9 02:00 8`01 ' . 6 .95 °05'.O 
9 06:05 7°23'.2 914°58'.8 
9 12:10 6°39'.0 95 000 1 .0 
9 18:08 5 059'.5 95 0 00'.2 

10 00:00 5°15'.8 914°57'7 
10 06:15 14°46'.2 95 0 00'.0 
10 12:00 4°02'.3 95 001'.8 
10 18:05 3°32'.3 95 000'.8 
10 23:50 2 °55'.6 94°59'.3 
11 06:05 2 0 59' .4 94 0 32' .5 
11 11:55 2 °59'.2 94°11'.0 
11 18:05 3 °00'.0 93°46'.2 
12 00:03 3 °02'.0 93°14'.5 
12 06:15 3 000'.0 92047'.0 
12 12:00 2°59' .3 920 10' .0 
12 18:10 3°32'.7 92"07''.0 
13 00:15 30 30'.5 910 27'.0 
13 06-00 3°28' .4 90°51' .7 
13 12:00 30 28 1 .4 90°16'.0 
13 18:10 3 034' .3 89 0 35' .4 14 00:15 3 0 29'.4 88052'.8 14 06:12 3 0 30',0 88017'.1 
14 12:07 3°28'.2 87°44 1 .2 14 18:10 3 0 29'.5 87 013'.2 14 21:00 3 034',2 87 003'.6 
15 03:15 3 0 27'.2 860 29 1 .0 15 09:05 3° +4'.0 85 °59'.5 
15 15:10 4025'.5 860001 .0 
15 21:10 5 °13'.7 85°57'.9 



1 
1 

No, 	de Fecha Hora P o s 	i 	c i 	6 	n 
Estación 79/Feb. Local Latitud 	N.  Longitud W. 

86 26 02:00 9°54'.5 88°03.1 ' 87 26 06:02 9 °27'.5 87°58'.2 
88 26 09:20 9°00'.9 87°56'.3 
89 26 14:05 8°32'.8 880 01 1 .0 

I 90 26 18:00 8011 1 .2 87059'.0 
91 26 21:10 8°02'.6 87°42'.2 
92 27 02:03 8°00'.8 87°11'.5 
93 27 06:00 8°22'.6 86°59'.2 
914 27 09:02 8048' .0 86°59' .5 
95 27 14:12 9°19'.5 86°561 .0 

'• 96 27 18:05 9 °50'.0 86°59'.2 
 97 27 21:05 10°17'.4 86°56'.5 

98 28 02:10 10°44'.0 87°00'.3 
99 28 06:05 10°55'.6 87°02'.7 ' 

100 28 09:00 10°39'.9 86°47'.9 
101 28 12:05 10°17'.0 860 41.1 .0 

I 
102 
103 

28 
28 

14:10 
18:00 

10°05'.1 
10003'.0 

86°32'.0 
87°07'.0 

104 28 21:05 9059'.5 87°24'.7 
M A R 	Z 	0 1 	9 	7 9 

,.. 105 01 02:05 10°01'.4 88°06'.2 
106 01 06:05 9 059'.0 88°39'.8 
107 107 01 08:55 10°03'.0 890 08, .8 

.I 108 01 14:10 10°00'.2 89°381 .5 
109 01 18:00 10°09'.3 90001'.0 
110 01 21:00 100 32'.8 89°S7'.6 

1 111 02 02:00 11 003'.0 89°59'.0 
• 112 02 06:05 11°31'.0 89°58'.0 

113 02 09:05 11°1+6' .4 900071.7 
02 14:00 11 °L7' 	.1 90°41' .8 '114 

115 02 18:00 11°21'.7 90°58'.9 
116 02 21:05 110 01'.4 90058 1 .8 
117 03 02:05 10°20'.5 910 02 1 .7 
118 03 06:00 10°00'.5 91°21 1 .0 
119 03 09:05 10000'.9 910481 .3 

• 1 

1 
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