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RESUMEN 

Con el ob:Jetivo de ini.cinr. un inventar.lo y una col•~c;c16n d<• 
re referencia del i.ctioplancton del Golfo de California, y 
da conocer la di.ver.si.dad. y di.strl.bución de J.a abundancia de 
esta comunidad en el peri.oda de verano, oe colectaron 24 
muestras de zooplancton en el crucero CORTES III, a bor:do 
del B/O "El Puma" (UNAM), del 27 de jull.o nl 10 de agosto 
da 1985. Se capturaron un total de 45,088 lar.vas da paces. 
Fueron obtani.das 40 familias. 41 géneros y 145 especies. 
Se apl lea ron 4 ind.lces de diversidad (11' de Shnnnon-Wenver, 
Iloml.nancia de S.lmpson, lliqueza de EF.pecl C•n de Mnr:gnlef y 
Equ.ltabi.1.idad de Pi.el.ou), qua presentaron c~u mayor valor en 
la región inferior del Area de estudi.o. La nbundnncin luc 
superior on las zonas r1orte y centro, donde se detectó mayor 
sal.J.nl.dad superficial con respecto a la nur. Ln fnmill.a 
Myctophldae, de hftb.ltos mcEHJ]:n::d.ligi.co!;l,. connt.t.tuyó r!l 50 .i 
de la abundanc.l.a relatlva. El mi.ct6fl.do !!.Q!!.tl_!.<!.l':!.~~mª J)_E!!l..Qlll"'.X!
§.9- Ton.i.ng,. resultó la r.p.pcc.t.n domJnnn te r:on el 4.0. G '#; del 
total capturado. La variaci.on de la temperatura, onltn.l.dnd y 
oxigeno fue de 27.0-29.7 e, 33.11··36.06 ppm y 4.47··!;.2"3 
ml./l, respectlvamente. 

AIJS'l'RACT 

A series of planl<ton oampJ.es were obtained cm a crul.ae 
carrl.ed on frrnn Ju..1.y 27 through August 10, 1985 (aboar:d t:he 
ocr~anographJc shi.p "El Puma"). Zooplnnkton samp.leo were Anf! 
.lized with the pur:pose of in.lt.lat.l.ng an .lnventor:y and rP.fQ 
r.ence collect.lon of ichthyoplanl<ton from the Gulf of 
Cal.J.for:nia. Species composJ.tl.cm, rel.nt.l.ve nbundnnce, dJ.vnr:nJ. 
ty (Shannon-Weaver 11'; SJ.mpson dominance; Margal.et opaci.rm 
r.l.chness and Pl.elou evenness) and dl.otr.lbut.l.on throughout: 
t:he nr:ea of thJ.n cnmunlty du.r.lng the summer. were mecmurecl J.n 
24 nampJ.es. A totnJ. of qs,ooo finh lorvoe were cn¡>tured Elnd 
.lt was found that the comun.l.t:y J.u compoued by 1.4!; npecl"n 
belonging to 41 genera and 40 famil.l.e~"I. Re~1ulto show hJ.gher 
d.lversi.ty nnd. evennass values on the sout:hern orea thnn at 
thr~ central nnd nnrthern oneo. Abundance wnc1 h.1.gher on t:he 
centr:al ond northern arean thnn Jn the south, wtu"?r:e n h.l9ht~.t' 

surface sa.Il.nJtJea wer.e Al.so regJstered ns compared tn the 
southern area. Myctophidae, a meaopelagl.c group, ennstitutes 
up to 50 per cent of the relnt.i.ve abundance J.n the samples. 
•rhe myctophid Benthone~ panamert.§Q •ran.l.ng was the dominnnt 
species, representing 40.6 per cent of total catch. The 
temperature, salinity and oxJ.gen variations was of 27.0-29.7 
e, 33.11-36.06 ppm and 4.47-5.23 ml/l, respectly. 
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INTRODUCCION 

El Golfo de California presenta caracterlsticas geológicas 
e hi.drológicaa muy especiales que determi.nan la eKistencia 
de una gran variabilidad bJ.ológica. Su ictiofauna ae compone 
de un número mayor de 800 especJ.es. de las cuales el 92 .'I; 
posee afinidad tropical. un 8 % templada y un endemismo del 
17 'l; (eKcluyendo especi.es meso y batipelfigicas). Por ello se 
le cataloga como uno de loa ambientes marinos más diversif.!_ 
cadoa del mundo (Thomson & Gilligan,1983; llendrickK. 1986). 

La importancia del Golfo de California es relevante debJ.do 
al valor de sus pesquer1as. por lo que se le cons.lriera como 
el cuerpo de agua más productivo del pais (l\rvJ.zu. l.987). 
aun tomando en consJ.deracJ.6n que este t i.po de eKplotaci.6n 
se basa en un porcentaje m1nimo ( < 1.0 ·%) del total de 
especies presentes en el sistema. 

El estudio del ictJ.oplancton del Golfo de CalJ.fornia se ha 
desarrollado. en especial. para la evaluación de recursos 
comerciales como la sardina y atún. y pocos proveen informª 
ción general acerca del total de lar:vas de pecr.m presente en 
los lances de plancton y, en consecuencia. la composJ.cJ.6n de 
especies. abundanc.la estacJ.onal y d.lstribur~J.ón eapac.lal. de 
un gran número de familias ictioplonct6nicas son poco 
conocidas. 

llebJ.do a lo En1terior. las bases para el conocimiento de 
las primeras fases del ciclo de vida de .la mayor:i.n de sus 
especies aun est[•n por r:eaolverae. y para ello los estudJ.os 
del ict.loplancton son d.e gran utilidad. perm.ltiendo la 
elaboración de inventarios y colecciones de referencJ.a. como 
tambJ.én abor:dar: problemas en 111 d.l.númic::a poblaciona.l de .l.0~1 
peces. en su biologia. sJ.stemática. y en la detcccJ.6n y 
evaluación de los rer;ursos pesqueros cxpotados como de 
aquéllos que representan un potencial considerable y que a 
la fecha su 11pr:ovechamiento es J.neKistente o pnrci11.I.. ~•eg1in 
sucede en el Golfo de CalJ.fornin con los miembros de las 
famil.lns Serranidae. Par:a.lichthyid.ae. SynodontidarJ y Tetrao 
dontidae. entre otras (l\mezc::u11. 1.985; Van der !leiden, 1.985;· 
Pérez-Mellado y Findl.ey. 1985). 

El estudio integral. d.e las f'nm.1..ll.as que constituyen el 
ictioplancton del Golfo de CalJ.fornia permitirli comprender 
la ecolog1a de las especJ.es. y aprecJ.ar de qué manera los 
taxa no comercJ.ales se interrelncionan en la estructura de 
la comunidad e .influyen sobre las poblaciones que sl tienen 
importancia comercial. 
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OBJETIVOS 

Contribuir al conocimiento de la composición, dia 
tribución y abundancia ictioplanct6nica del Golfo de 
cal.i.forni.a, en el periodo de verano de 1985. 

Determinar loa factores f'isl.coquimicoa ( temperat!! 
ra, salinidad y oxigeno) del área de estudio y su 
posible rc~lac.l.ón con la dist ri. buci.6n y abundanci.a del 
ictioplancton. 

/\nnli.znr la estructura de la comuni.dad mediantf.• el 
uso de los siguientes 1nd.ices de diversidad: Shannon
Weaver (11'), Equitativi.dad (l'ielou), IJominancia (Sim~ 
son) y R.iqueza de Espec.lea (Margalef). 

Iniciar con este material un inventario y una 
colección de referencia del ictioplancton presente en 
la zona de eatud.io, la cual ae deposi tDré en el 
Labora torio de P la ne ton dtü Instituto de Ciencias del 
Mar y Limnolog!a (UN/\M), Estación "Mazatlén", en Sinª 
loa. 
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ANTECEDENTES 

Califor 
buque 

Unl.dos 
en el 

Loa pr1meroa estudios cient1fico!C'. en el Gol.f'.o de 
nia datan del siglo pasado. En 1888 y 1089 el 
"Albatross". de la Comisj.ón de Pesca de los Estados 
de Norteámerica, efectuó una serie de exploraciones 
Pacifico Este, incluyendo el Mar de Cortés. 

Ya en este siglo, y concretamente en el Golfo de 
California, de l.932 a 1937, se realizaron diversas explorª 
ciones denominadas Hallan Ilancock, a bordo del "Velero III. 11 

.. 

En 1952 y 1953 la fundación Sefton de San Diego, California, 
proporc.lonó recursos para realizar dos grandes exploraciones 
en el buque "Orca", do la univers1dad de Stanford,. y, entre 
1950 y 1972, la fundación cientlfica Belvedere. de San Fran 
cisco·, Cal.iforn.i.a, pntrocin6 algunas investi~raciones. cruc~ 
ros, expediciones y publicaciones del Gol[o de California. 

El Golfo de California ha sido analizado oceanográfica 
y met:eorol6gicmuente por Roden (1.950) y Hoden & Grovea 
(1959). Griffiths (1960) trabajó sobre la ocoanograf1o flst 
ca, qulmica y biológi.ca del área de entrada. Rodr>n (1.971.) 
las surgencias a gran escala en el NW de México. Alvarez
IJorr.ego y Gal.l.ndo-Br>ct (197'1). Alvarez-Borrogo !l_l:. !!!· (1975) 
y Alvnrnz-Borrego (1903) han enfocado aus esfuerzos al ar1á 
lisis de la varÍab.ili.dfld de las condicionen oceanogr.iif.l.cas 
y de nutrientes. Rosas-Gota (1977) estudió las corrientes 
gr>ostr6ficfls ; Alvarr>z-Borrego & Schwartzlose (1979) las 
masas de ngua, mi.entras que Emilsson y A.lntorre (l.900) la 
ci.rculaci6n en su parte exterior. 

Allen (1937, 1930) realizó vnrios trnbnjos [itoplanct~ 
ni.cos dol Golfo do Califocnia. Cu.pp & Al.len (1.930) y 
Gilbert & Al.len (l.943) contribuyeron nl conocimlento de lns 
diutomean y del fi1:op1.nncton ~n genern1., re~pectJvnmente, 

mJ.entrns que Osorio--'l'nfoll (l.943) eva.lün l.n productJ.vldad 
fitoplanct6nica; IJrudohaw (1959) y Parkor (1.973) los [oraml. 
n.1.feros. Por su parte Round (l.967) aporta nuevoB conocintiorr 
tos del fitoplancton; Alvarifio (1969) .lo hace sobre loa 
Chaetognatha, Siphonophor.a y Scyphomedusae; Fl.emJ.nger: (1964, 
1967, 1975) sobre .los copepoda; Cortés (1902) annl1za las 
mareas rojos y su efecto en J.n biota mari.nn; Ari.nton (1979), 
Bri.nton & 'l'ownsend (1900) y Sfmchez-Osunn & llendrickx (1.91!'1) 
sobre los EuphausJ.acea y Siegel-Causey (.1.902) en AmphJ.poda. 

Respecto a la ict:iofauna del. Golfo de Cnlif'or:n.l.a, algunos 
de los primeros antecedentes de esta área J.o constituyen los 
trabajos de Jordan (100'1. 1085 y 1000) y Gi.lbert (1091). A 
partir de entonces los trabajos y colecciones de peces, 
realizados por di.versas lnstituci.onen nortenmeric1:1nn!.:1, aon 
numerosos. Como ejemplo de ello, lfl llnJ.versi.dad de Arizona 
ha reunJ.do más do 1000 col.acciones ict.iol6gicas de esta 
zona en tan sólo 1.5 nfios ('fhomson g_l;_ ftJ_., 1979). 
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Algunos de los trabajos sobresalientes, en los últimos 
años acerca de la composición taxonómica, distribución y 
abundancia de la ict:iofauna en el Golfo de Cali.fornia (o de 
una de sus regiones) son las publicaciones de Ramirez y 
Arvizu (1965), I,avenberg & Fitch (l.966), Castro ~...! ª-t· 
(1970), Brcwcr (1.973), C<mtro (1978), Amczcua (1905) y Van 
der Heiden (1.985). 

El estudlo dí:! los recur:oos pesqueroo maBivo8 de~ et:1ta f1ref.\ 
tlene antccedenteB en las contr.ibur:J.onen de Sokolov y Wnng 
(1.972), Sokolov (1974), Garcia (1970), Malina g_:t QJ~· (1904), 
Lluch-Bclda et al. (1986) y García y Mol.lna (1.906). 

En lo concerniente al ictioplancton, la d.i.stri.bucJón de 
la abundancia de huevos y larvas, aai como la cvaluaci.ón de 
la bi.omaaa reproductora. a través de cermoa lnr:varl.oa, de 
las sard.i.nas monterrey (§!:1_;-Q..l,_!:!!;>l'!? §..q_gg~ !~QE~!J.~;~), Japone!cla 
CE..t_:r;...\!ffi.!L..l.!.§ !~-~), c:::r.·:i.nuda (Q.P.!.Jf~h~2Il.!]}JJ-ª ª1.?P-·), aE"1i como de 
la anchoveta (~tgn.g.L~ª-.1.!_,l.J.§ my:.:>ti_g_g..1_~_§), merluza (~.Q.!;:J_lJ:Q.Q~!,!!ª 
I!];'oductu§) y macarela (fü¿QIB.!'_f>.S j_ªJ)_<;mi_~u~) han s.l.do estudJ.ª· 
das por De la Campa et ;;!]._. ( 197 6 a). Gut .lf,r:r:ez ( 1. 974). 
Gutiérrez y Padilla (1974), Olve1'n (l.975, 1901), Padilln 
(1976, 1901), Martinez y De Anda (1904), Olvora y Pedilln 
(1986) y 'l'orr:efl Q..t. f!J. (1906). entre otros. 

Ahlst:rom & Counto (l.950) do~1criben el dcE',nrrol.l.o y J.n 
d.lstr:ibuc.l6n lnrvaria de VJnc::_Lg!gucrl,_ª lgce_t.J_g. El progr:mna 
CALCOFI (U.G.A.) p1Jtr:ocin6, en 1.9~)6 y 1.95.,, si.etc cruccr:os 
en el interior dol Gol.fo de California, a partir de loo 
cuales Moser et !!l· (1.974, 1.977) publ.icnr:on los r:eaultados 
obtenidos en el onnlisi.s del Jctiopl.ancton de d.i.che fircn. 
Unsultados parci.al.es de lle ln Campa fl_I:. !~_,l. (l.9.16 b). req.1.§. 
trados en la coBta o~cidental de la I>en1.n~uln de Baja 
Cal i. for:nl a, proporci.onnn i.nformnciün sobre .l.n d.l.st ri. bucJ.ón 
de larvt:H-l de peces nn la bor:n del G'olfo de Cnlifor:n:i.H, en 
tanto que Snldicrna et fl_!. (en prcn12,o) lo lwcen nobre el 
lctioplnncton del firca central, en verano. Por su pn~to, 
l'unes (1980) estudi.ó ln dü1tribuci6n de tallas y ln abundnn 
cia de larvas perten.,ci.entes a lR fam.l.l.la Myctophl.dae en el 
verano, en toda el área de cstudi.o. 

El Laboratorio de Invertebrados y Peces Bentónicon de la 
Estación de i.nvestigaci.6n "Mazotl6n", del Inst.i tuto de Cl.e!l. 
cias del Mar y I.inmologin (UNAM) desnrrol.16, H partir de 
1902 en el Area del Golfo de Califor:ni.a, el Proyecto COUTES, 
a bordo del B/O ''El Pumn 11

, nfectufindoac un total de tres 
cruce roa ocDanogrf.1fi.cos denominados COHTES 1. 2 y 3, sucesl_ 
vamcnte. A ln fecha dicho proyecto ha publicado resultados 
concernientes a los macro invertebrados bcntúnjcon, n la 
ict iofauna de111crsal y al qr:upo de los camaronc~\ peldq icos 
(v.gr:. Vnn dc-r lleiden, 1985; llendri.ckx, 1905; llendrickx y 
EstradR-NavaLTcte, 1.909 11 y b). 
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AREA DE ES'l'UDIO 

El Mar de Cortés o Gol fo de Cal.I. forn l.n se loc::a 1.lz.a entre 
la Penint:n1ln de Baja Cali.forni.a y lo:.=; eGl:ado!?'.'1 de Sono:r.a y 
Sinaloa (11'1° 50' - 105• '15' lat. Nor:te .Y 31° 1\0' - 20° 20' 
long. Oeste, aproxl.mndnmento). 

Constituy1~ la 1in.i.Cí:.l c::11encn de evnporaci.6n .tmpnrtant:P .~.~n c.~l 
Ocefino Pacifi.co (Roder1. 1958). Tiene una ext~rtsi6n lor1q.lty 
di.nal de l, 1.00 I<m y 1.J!j I<m de ancho en promed.J.o. con un f1r:ea 
y volumen nproxi.mndos de 210,000 l<m c::nAdr:Rdos y l?.J,000 l<m 
cfibican, ~especti.vamenl:e. 

/\partir del R1.o Color.'Elc:lo y 5onorn ln plntnformn cont.i.nr:•!J. 
tal es nmpl.in y poco n.r.c:i.dentndEt. r.ntr.echftndn~1e n 1.n lnr90 
de 5i.nnloñ para prfJct.lcnmentP dPnnparc~cPr c~n Cabe_, Cort.'lPn 
tefl, en tnnto q_Ut"! ln cot:;tn Or·ste e~1 muy escnrpada y cor1 
numeronnE; inl nr1 y formnc.i.ont:~:::; rncc:,nf\E", q_up ln f l nnqlJ(~nn. 

El _pino del. l°Í.1'.'PO. superi.ur del gnltn e~., r~·lf1t;ivnmr~nt:P 

f.:"',om<:.~ro y plrtnc>, en c:ont:r:nt\l.c~ con P.l nut: de lnc lnlr.le 'l'i.hurf1n 
y /\ngel de• 1.n <:;unr.·dn, dnnde· e] rnndn nr.lqui.ere un 1'.'e.l ir-~vc:-

t:"\l to, en f'.ormn de ''V'', c:cin r:\.tPnr.n~• pr1·1funrlttn y nti11·qe11Pn 
pr:onunr:: .i.ndon ( Mn 1.u r, ·1 9 O J) . J ,n l~eg .i 6n de-~ r~n t ritda t>P 1.-:t1 r.·nc.::: t_!;."!" 

r.i.ZH por qrandc•:.:1 dc~·c.livPn en el ñren prfJx.imn i·1l Pxt:rr~mo t.1ur 
de la Peni.nnuln dP nnja Cn.1 i. [orn.l.it; ¡:.\qu.'í ln. 7.IJTli"J prnfunc:lll 
fr:ecuent:c•mcn\:•~ excede loLl .1,000 m (Hoden &. t;i::nve~>, l<J'.i<J). 

El Gn.lfo de t""!nli[nrnin pr:c·n<"nl:n unn int:1.•nnn rndlnc-:ifln 
rHJl.flr, y por lo tnntn u.no c;nnnidernblc~ evuporac:tün, prc•p.i 
ci.nndo con r""!'l.lc1 .1.n fnrni.nc::ión dP 1.1nn r.npn .nuprrflc:i.itl c:\f• nlt:n 
t~a.lin.idnd y gr¡:uuh:.~t"'. cnmb.i.nH df·~ tempernt:urn, <liurnnD y 1~!.1tn 
e i.onn lt~!:-., ( Hodr~n y gm i. lt.>non, '-'11 pT.'í:!nna) _ en qeru .... rn l. uno 
mnrc::ndn vnri ne:: lt1n P!.1IH1C: i.n 1. y t:Pmpur:n 1 de .1 íH""'i cnnd i.c 1 nnPn 
or.:eonogrf.if i.cé1n y í.l tmnr; f óri.Gé.1!..:1. 

Ln f'luc::tuAcl.fm de t:empernturn C>upr,rf.l.cinl en e.1 clclo 
nnunl se i.ncremnntn deE",de lHtn!:1 9 °c t·~n la entrndn n n.lred~~ 
dot.' de lU oc n-n nu ex.t:r:<~mo t.11.lp•~ri.ur (Hodt.._.n, np ci t:.; llodc-n & 
Groveo, op. cit.). 

IJa snlinJ.dnd superfi.ci.nl en regi.orH?:::i somero.E\ 1nuc.~P,t:rn un 
aumento de ~:-.ur n norte con vnlnrr!s mnyor:en d•:~ untl a c::!unt:ro 
partes por mj l que lnt.1 enconlrrtdos (~n r.lg11at1 a.dyncPntf:~:J al 
Golfo de Cnl.1.fornin (Mnluf, op. clt), es decir. VRrin de un 
promed.io de J(, n 1\0 ppm. 

Dú noviembre a mayo prcvnl.ncen 1.ns vlcr1toH ciel r1orc1c•ntc•, 
y entre junio y oc::tnl:l1:-1""! lo~J dc·l nu.r:1~·~1\:e. Int:Pn~on vt.ent:c.)!.", 
localPn se~ prenenlí..\n en Bí!.ptJembrr.a y octubre provncnndo, 
oc:ns.i.onn.1.ment:e. ln fnrmnci.6n de liurac;anen, .1.11r-, r::11nlt~:=:; t;.iC" 

d.i!.:1ipnn. por lo ~1enr~r.nl, nnl:e!:i d.e nlc::nn7~nr: ln tuln 'l'.i.hurün. 
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Se sabe que lB cJrculacJ6n oceénica es Jmpulsada, en ln 
región norte, principalmente por el esfuerzo variable del 
vl.r~nto, mientras que en el sur el factor predominante lo es 
la topograf1a accidentada. No obstante, la ci.rculac1.6n de 
las aguas superficiales en toda el área obedece al patrón de 
los vientos (Hubbs & Roden, 1964; Roden y Rmilsson, en 
prensa). 

Durante ln primovera y 
del. si.stema, J.a corriente 
lado conti.nentnl y hncin 
(Roden, 1958). Sin embargo, 
complejidad que presenta 
del Golfo de Cal.ifornl.a. 

c•l verano, en la mitfld Jnt:erior 
vn en dirección norte sobre el 
el sur en el lAdo pen.i.nsu.lnr 

poca ir1formaci6n exl.ste sobr.e la 
la circulación en el Jnterior 

El intervalo de mareflB se incrementa notablemente a medida 
que se avanza en el interior. del Mar de Cortés, .llegando n 
fluctuar en primavera hnstn 10 m <•n .la bor:a dcd. Itfo 
Colorado y un pr.omedio de 1 m en Mazatlfin, Sin., existi.endn 
una dJ.laci6n de marea de llproximadamente sel.n horas entre 
uno y otro punto (Phleger, 1963). 

En vr~rano las surgencié:ID ocur.r.en on c~l lndo penir1suJnr.,, 
m.lentras que en i.nv.t.erno, al cnmbJ.nr la d.l.recc.l6n de los 
vl.enton, aparecen en ln costn orientnl (Itoden, op. cit.). Al 
parecer: existen ciertas f.ir.·ens, como el cnnnl de Ball.enuu .. 
donde se presentan surgencias todo el afio (Siegel-Cauney, 
citado en Mal.uf, J.983). Por su parte, Z.e.ltzchel (1.969) ha 
demontr<1do que J.a productJ.vJdad dentro del (•rea de estudio 
presenta una tasa dos o t J:'t:?Ei veces !:1Uper1.or a ln del l:lgua 
superficinl de una misma latitud en el Oceéno Pacifico. 

La pr.eci.p.l taci6n (de juni.o a octubre) es animé t rica, 
presentondo una mayor nbundoncl.a en ln costa oricmtnl, donde 
hay un aporte si.gnif:icante de los ri.os, mientras que e.l. 
margen occi.dentn.I. recibe una cant.l.dnd escnsn y cosJ nulo 
drenaje de corr.l.entes fluviales (Maluf, op. clt.). 

Existen diferentes criterion para dividir el Golfo de Cg 
liforn.l.a en var.J.as reglones o pr.ov.i.ncJns, algunos de nllon, 
como el sugerido por Allen (1.930) lo divl.de latitudi.nalme!! 
te, m.l.entras que Gilbert & Al.len (l.943) entablecen cuatro 
provincias a travén del anfdl.sJn de los patroneo de 
distribución del. fitoplancton; batimétricamente, el Mar de 
Cortés se ha di.vidl.do en don reg.i.oneEI por Sverdrup ( l.941.). 
Roden li: Groves (1.959) lo d.lviden en b<me a sun cnroctQ 
r1st ican h .l.drol6glcos en tren prov.inc.l.iis ocefin.lc11s. 'l'honmon 
fil nl. (1979) establecen cinco zonan de acuerdo a la 
definición de las comunJ.dades de peces en el {tren. En el 
presente trabajo la divisl.6n del Golfo de California sl9ue 
el criterio hl.drológico con fundamente en que: 

a) Rl efecto de las condiciones hidrol6gicas non particg 
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' ' 
larmente determinante~ en 
las larvas de peces. 

la dh1tr.ibuci6n y ab11nd1:111c.l.a de 

b) Cada una de las 
nia, asi dividido. estA 
estac.i.ones de muestre.o. 

tres secclones. del 
r.epr.ésen tada por 

Golfo de'Galifor 
un tol:al .. de och;; 

I..a del.i.m.i.tnci.6n de las sccc.to1·tt~G es la E.1lgu..lente: 

Regi6n Norte. - Del delta del R.i.o Colorado al extremo 
sur de la Isla Tiburón. 

Región Central. - Del sur de l n Isla 'I'.i bur:ón a 'l'opolq 
bampo,. Bi.n. 

Heg.i.6n Sur;. - 111:.l zona compr.endi.clo de 'I1opolobnmpo fl Cnbo 
Corrientes, cort 11nn li.nea J.mnginorin q11e 
va de ee-.te lilt.i.mo punto a Cnbo Snn I.uc~utJ. 

M/\'fERI/\J, Y ME'l'ODOS 

JJa presente inventi.gnci.6n se bRSA en cJ. nnAJ.ini.s del 
material col.ectado nn 24 enta~J.ones d0 zoopl.nr1~ton,. r0ol.I.~~ 
das en el crucero COR'l1F.f; :), que ne l.lcv6 n cabo del ?.7 
de julio al 10 de ngostn de l'JB!'i .. ,,n el Gnlf'o dr. Gnl..ifnrnln, 
H bordn del TI/U "lll Pumn" (UN/\M). El derrotero y pl11n dt' 
.lnr:~ entnr..i.ones de ntllf".~st:r.en (G1 en totnl) fuPron f•ntnblc.•c:i,. 
dns, p1;inr:.i.pn.l.mc~nt:e, r~n hnne n ln r?nGF.lnez. de lit i.nfnrmnc:.if,n 
ex.i.Bt:r~nte ele .lnn l<>Ct:.llidnd.-.n nujPt:nn n r-ntud.io, r-n r-r•l¡,r;i(>n 
con lo~. ob:jeti.vnn de lon pr.i.ncj pnln~:; qrupoG de 1•rqé\n i.nmo;, de 
intort'H:', pnr:ri el pr:oyr~cto COR'l1ES. 

Acti.v.i.dade!.:-1 dt~ cr.unpo. 

Llls 2'1 mueF.traE'. de zooplonctnn ~~e d.1t-1t1 ... ibnyf'n c:lP 111 
ce r.cM.n i.a dP 1 il!.1 I.n llJ.~~ Mn rfnn n Pun tn fi.nn FP l i p1!, n prox. l.mn 
damc~ntc (F.i.9. l). I.n tnctodolugfn empl~adn c•n Jn rt.•colc!Cl.il 
fue lfl estnblror.ldn por Sml.1:h li .. R.i.r:hnrdsnn (1977) en ni 
mBnual de 11 Téc:nJcnn mode ln pn r.a pr.0:::1pecc i.nnt-!'tl de huevon y 
Jarvns de peces pe.l(\g.i.coD". f>e r.~mplec".> una r.Pd t..i.pn Bnnqn. 
con luz de malla dn 0.50~5 mm, :LO m d1~ lnnqi..l:ud y di.timel:r:n 
de 0.6 m en ln boca. Pnrn dr:-tr~r.m.i.nnr Pl vnlumPn dP nqun flJ_ 
trada se as1lcl6 ur1 f~1.u:j6mctro a ln hof~a de 1.n red. 

Lo~1 arr.'f\StJ.'P~l fur~ron cafec::t11ndor; f!n for:mí..l dob]P oblicun. 
comprend.iendn hastn los 300 m dP pr.nfund.i.dnd cunndo e.l fondo 
lo.prn:mit.f.a (Tablé! l). El 92 ·?, l"\e J]ev6 n cnbn en rol horario 
nocturno (10:30 a 05:10 hrs.) y ello Ob!decl.6 a los planteq 
ml~ntos general.c~1 del crucero. 
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Tabla 1 Datos del Muestreo de Zooplancton, con red bongo de 505 mm, en el 
Crucero CORTES 3, en el Golfo de California. Verano de 1985. 

--------------------------------------------------------------------------------------------
EST. LATITUD LONGITUD FECHA HORA PROFUNDIDAD PROF. ARRASTRE TIEMPO VOL. AGUA 

(1985) DE IlST. CALC./REGIST. ARRASTRE FILTRADA 
3 

(M) (M) (MINUTOS) (M) 

---------------------------------------------------------------------------------------
1 107 29' o' ' 23 48 'o' • 10-VIII 00:30 485 198/ 7 109.3 
2 108 21 '9 •• 24 39' 2. ' 09-VIII 06:36 850 197/ 15 132.6 
3 109 19. 9' . 24 52'9'. 09-VIII 01:00 2000 212/ 18 128.3 
4 109 55'8'' 25 08'2" 08-VIII 20:51 1300 211/210 16 127.4 
5 110 50'7" 26 00' 1. ' 30-VII 21:00 950 /230 16 127.6 
6 110 36'5'' 26 14'1" 31-VII 12:38 2450 231/190 21 199.6 
7 110 15'7'. 26 33'0'' 31-VII 03:58 1080 197/180 18 125.6 
8 110 58'1'' 27 05' 5' ' 31-VII 20:36 1700 /190 26 188.0 
9 112 32. 5.' 28 25' 1' ' 01-VIII 19:49 686 311/210 16 109.6 

10 112 43'5'' 28 44'4'' 01-VIII 22:55 424 164/150 16 110.3 
11 11239'1'' 29 00'3'' 02-VIII 01:12 322 /125 22 113.3 
12 113 07'2'' 29 31. 9' ' 02-VIII 22:21 294 195/190 15 104.2 
13 113 49 'o'' 29 51'6'' 03-VIII 02:52 577 206/170 21 155.4 
14 114 23'4'' 30 10'4" 03-VIII 20:02 299 212/200 16 137.9 
15 114 17'6'. 30 34'8'' 03-VIII 23:59 87 /15 -- 13.6 
16 113 50'0'' 30 44'6'' 04-VIII 21:00 86 53/50 7 38.0 
17 113 30'3'' 30 08'0'' 05-VIII 01:15 150 136/100 10 69.9 
18 111 04'0'. 27 45'3" 06-VIII 09:50 413 173/150 15 97.1 
19 111 59'2'' 27 00'6" 07-VIII 23:51 1100 202/175 19 159.6 
20 109 39'0'. 24 28'8" 30-VIII 05:05 1050 /265 19 137.8 
21 109 27. 9' ' 23 47'5'. 30-VIII 00:25 2150 211/210 18 90.2 
22 108 55' o' ' 23 45'0" 29-VIII 09:52 3500 216/190 17 141.6 
23 107 28' 1' ' 22 11'6" 29-VIII 01. 25 2600 185/170 15 113.3 
24 106 29' 9' ' 22 00' o' • 27-VIII 21:27 875 159/150 16 146.9 
-------------------------------------------------------------------------------------------
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IJl\S l\\llPE'11:t:'n~~ i:ie preservnron en unn so.111ci.6n de~ for.mnlr.lo 
htdo a.1 t\ ·'I;, prr~par:ada con agua de mar. y n1nttrali.?..ndn cor1 
borr:.'lto de sodi.o. 

Los dato::;, hidroqr.·fti'.Jco!?, del cn1c:ero compr.r::~nden tr.·mpr.~rnt11 
ra .. sa.linJdAd y nx:i.qenn, en coda una dt? lnH e!?\t:ac.i.nne·n dP 
~iestrcn n loe nivelen de c:cro, 5, 1.0. 20, 50 y 7S m de 
prot:undidnd. y [uer:on regi.ntradon por med.lo de tt:-rmfltnt"!'tr:oB 
revers.1b1Pn. c:onduct:iv6mr;~trn y pc>r f~l mf~todo WjnkJPr, 
rcnpectivamPntc. Pnr11 el J>reoer11:t~ ar1Allsis 061.cJ ac 11ti.l.i.~ó 
Pl valor nupPrE.i.cj.n.l d(_. C!Hdo. uno de 10::-1 pnrttmc~t.rnn. el lo, 
pnrn hncer pos.i blt~ ln cnmrJnrn.c!i.c·,n dP l.0::-1 res11l t11dnD dP 
élbundnnc.:ln lnrvnri.n obtPnidoE"". c-n eBtc~ trnbn'jn ~nn 1.0::1 
voloroH clt~! 1.ns parftmr?trot1 equi.valente:.:->. lllnnejudo~; ;1.1. n.i.vc~l 

SUperfic.i.nl (c:er.·o mPtroF,) r pub} :i.CfldOS en .ln 1\\Ft)'nri.H de lnc. 
trobnjoo zobn~ ictiopl.11nctnn en c~l firco de~ c~studt.o. 

/\c:ttv.i.dRdes de l.nborRtnr.·:i.o. 

Unn vez r1ept11-nd11 
pece~ contc!n.i do en 
estereonc6pico, se 
1000 m cQbico~ de 
!:',.i.gu.i.ent1~ ecuac.l6n: 

y c~11nntifi.cado el. totnl (lt~ lL\rvao de 
.10::1 nnv:~!:;;trnn, por: roed.to de un mic:ronr;o{1pi.n 
t~stnndari.7.6 el nflmcro de orqnni.Fnnnn n 

ngun f J l t r.Adn ( N) de nene r:<:ln n ln 

N )l ___ ~_Jfü)_Q 

V 

Dondt~ 

n::: nl n1imcr:o dí-! organismo::;; en c:ndn Pr.tnr.i.6n. 

y,_ 111 vol muen de nc¡un f' l l t rndn. 

La deter.in.i.nnc.i6n tuxon6m.i.(":fl EH·~ llevó n cnbo hnst:n f.•1 
ni.vel 1~t1peci.f.lc;o, y en los cn~;cn:;o, en qnc- ésb'! no fue pnsl.blr"! 
ne entnblec.l.ó n nivel gen6rico o ele fnmi 1 In. y pnrn P.1 lo U(' 

emplearon las caracteri.sti.cAn meriGticn~ (rtQ d0 v~r·t;eb1~\a 
y/o mi6mernn, nfamero de rnd.i.o!;J en lnn n.l.Pt:f.lr:",, nClmr.•rn dr
f'ol:ófor_·os), 111orf:o111étrl.r;Rn (lonc¡l.tud c,nttindnr. lnnq.1 tud lrJ. 
teEtti.nal, longttud c1~ffi . .1.lcn), po::1lc.i.ón dP lnn nlr.l:HE\ y 
potronen ciP pi.qmr.~ntnc.if'">n, dp nc:uPrdn n ln .i.n(<.n.mnc.i.(111 pr9 
porc.lnnndn por Mo!c>or y /\hlntrnm (1'l.,O. l'l7<J). Muner ·''t (1).. 
(l<J.,7). Moner !::.t; !l.ch· (Edn.) (l<JlliJ). entre otro~L 

I~n ordenAc i 6n sin temt:l t len nupr.nqr•n(~ r.i.cn r:orrenpnnclf• n 1 
cr..i tPri.o Bugeri.do por t-:;reenwond ~.t p.J... ( 1. 96()) 4 

Se npl i c6 n n.lgunnk.., dP 1.nt:""'. e~;pecfment""fl 1 CT tf•r.:n lc:::n dr.! t ln 
r;J.(m y l:rnnnpnro~nl:nGión 1nndU'.lc1.1da por Dlnq•,r.kun y llhlPr 
(l.977), lo cual. cor1nln de Jrin pAsos q11c n cnntt.r111nci6n !lP 
exponen: 
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a) Deshi.dratación. 

De ll1 solución de formaldeh:I.do al 4 'I; las larvas f'l1eron 
transfcridaa a diferentes concentraciones de alc~ohcJl 
etilico (50. 70. 95 y 100 '1;). De 12 a 24 hrs. cm cada 
una de laB soluci.oneE' .. 

b) Tinción de Cartilago. 

Solución de alciano (10 mg de azul de alciano 8 GN, 80 
ml de Blcohol etf.li.c:o a.l. 9~ -?.- y ?.:O ml d1:? ftc:i..dn i:Icéti.c:o 
glacial). Por un lapso de 24 a 28 hrs. 

e) Neutral.ización. 

Soluc.i.6n Sf.ttur.·f..lda de borato de sodlo,. por un per.1.odo dr· 
12 hora!" .. 

d) Transparcntnci6n. 

Solución enzimAtica de tripsina ( 1 gr de t:ripsina. 70 
ml de agua dest:i.lnda y 'JO ml de soluci.ón de borato de 
sodio aoturado). Renovando ln sol.ución cadn ~-3 dina,. 
hasta lograr unn transpo.rentac.ión de i:1pr.ox.lmndamr!nt(.• Pl 
80 'I;. 

e) Tinci.ón de lluerio. 

f.;oluc.ión rle hidróxido de potasio (KOll) al 1 ?;. cnn unn 
pequeña cant.l.dad de aliznr.l.na (S). por un lnpso de 21 
hrs. 

f) Transparentflc.l.ón. 

Se empleó la sol1J~i6r1 cr1zi.mAtJcn del. pano d),. rennvAr1 
dota Cfldn 2-J d1.as hn12.ta lograr el 100 ?; de trnrmpar"u 
GÍ.ft. 

g) Gli.cerina. 

Soluciones de glicerina-KDH 1 'I; a diferentes concentrg 
cl.oneEl (20. 40. GO, 80 .Y 90 ?;) • Per.man•rnc.l.a de 21! hrEl. 
en cada l1na de el.Las. 

h) Prescrvac.i6n. 

Glicer.l.na nl 100 1;. con unn pequeñn cnnt.idnd de 1-:r.intQ 
les de t.l.mol (m.l.crob.1.c.l.da). 

Se obtuvJ r:"ron fotoqrof .1 nn dr. ln mnyor:i.n dr~ .1 nn nrgnn.i.nmori 
rep~oscntantc?a de lns famil.ino, asf comcJ dP J.0E1 ejnmr>lnrra 
teñidos y l:rilnE".pa.rentodos. r(1odo Pl mntl~r.fn] f10 C~TIGUPntr.n 

depooitado en el I..aborator.i.o de Plancton del InntJtutn d•~ 
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Ciencias del 
Investigación 

Mar y Limnologia (UNAM) de la Estación 
"Mazatlán" .. t-"?n Mazatllín .. Sln. 

de 

El crl.terio que se empleó al describl.r la distribución de 
la abundancia es el sigu.iente: 

Número de organismos. 

1 - 10 
11 - 100 

101 - 1000 
> 1000 

Abundancia. 

min.l.ma 
regular 
med.l.a 
elevada 

Para visualizar más fácilmente. en los mapas, la relación 
exi.stente entre el dJ.ámc•tro de los c.ircul.o:.'I negros, que 
represcmtan la abundancia. y la cantidad de organ.l.rimns. (a 
Ja derecha de estos) se ha colocado a la .1.zquierda, de cado 
uno de los ci.rcu .. l.os negros de la si.mbo.log:i.a, .los incisos: 
A) cuando se trata de una abundanc.ia reducida: U) pnra 
regular; C) media y D) elevada. 

ces: 
Para el análisis de la diversidad oe aplicaron los lndJ. 

Shannon-Weaver (H') 

11' 
s 

- 2::::;' (Pi) 
i=l 

donde 

(log Pi) 
2 

s al número de especies en una mue§ 
tra o colección. 

Pi a la proporción de individuos en 
la colección i-ésl.ma. 

Equitatividad de Pielou (H). 

H H' / 11' ml'\x. 

donde 

H' mlix Log s 
2 



Dominancia de Simpson (D) 

s 2 
D 1 - Z::::::: (Pi) 

i=l 

Riqueza de Especies de Margalef (R). 

R (s-1)/ln N 

donde 

11 

N al número total de individuos en 
una muestra o colección. 

RESULTADOS Y DISCUBIDN 

s al nümero de especies en una 
muestra o colección. 

I.- Parf1metron Fi.sicoqu1mJ.cos. 

a) •rempera tura Superficial. 

La di.atribución de eote parámetro en la zona de astudio 
mostró una variación de 2.7 •c. comprendida en el intervalo 
de 27. o a 29. 7 ° e (Tabla 2). J,A mf.nima tempero tura fue 
obtenida al SE dP. cabo San I,ucas. mien t rns que el mnyor. 
valor se rogistr6 en la proximJ.dad de las Islas Mari.as; 
ambas localidades en el Area de la boca (Fig. 2). 

Los resul tndoo obtenidos en la regi6n E'oUr son, según 
algunos autores (v. gr. Griffiths. 1960; Stevenoon, 1970; 
Maluf. 1903), caracterf.sticoo de esta zona. El gradiente 
observado en esta área se debe, con seguridad, al producto 
de la confluencia de las Corrientes de Californi.B 
(Te 22 ºC). de la Cálida del Pacifico Tropical Oriental 
(T> 26 ºC) y del agua originadB en el interior del Golfo 
de California (T> 20 •e) (Robi.nson. 1973; Roden & Emllnson. 
en prensa). La configuración de las isotermas de este 
gradiente sugiere ln presencia del llamado Frente de Cabo 
San Lucas que, segün se ha confirmado, adquiere una intens!_ 
dad máxima al finalizar ln primavera (Roden y Emilsnon. np. 
cit.). La presencia en esta zona de valores > 26 ºC indica 
una marcada influencia de la corriente del Par::lf.icn 'l'r:opical 



'l'abl.a ?.. 

Datos hidrográfi.cos de superfi.cie (0 m) del Crucero 
CORTES 3 en el Golfo de C1lliforn.!.a. Verano de 1905. 

Estación Teinpe re tura ( 1) Snl..lni.dad( 2) IJx:!.geno 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
10 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

( • c ) ( ppm ) (ml/l) 

29.4 33.93 4.09 
29.4 33.l.6 'l. 61 
29.0 35.23 4.60 
29.3 35. 3l 4.63 

20 ·'" 34. 72 4. 79 
20.B 34.66 4.66 
20 .. , 34.55 4 .. ,., 
20.B 35. 71 4.90 
29.4 35. 6~j 4.60 
27 .1 35.46 4. '/1 
27. 9 35.50 4.47 
27 .4 35. 67 4.69 
20 .1. :~5. 00 4. 74 
20.0 36.06 4.69 
20.4 35. 70 4 . .,., 
29.0 35.70 4.53 
29.2 35.90 4.50 
29.2 35.42 4.58 
20.4 35.46 4.84 
29.l. 34.31 4.82 
29.l 34. 20 4.88 
27.0 33.49 5.06 
28.4 33.53 4.66 
29 . ., 33. ll 5.23 

(l.) Valores no corregi.dos; ± 0.5 •c (Máx) 
( 2) ± o . o 1 ppm. 



FIG. 2 .- DISTRIBUCION DE LA TEMP~ 
RATURA SUPERFICIAL. CORTES 3. -
JUL - AGO. 85'. 
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Oriental, que mantiene una mayor dominancia en verano 
(Wyrtki, 1965), lo cual coincide con lo esperado para la 
época en que se llevó a cabo el crucero oceanográfico de la 
presente investigación. 

Las dos isotennas de mayor valor en la región central,. de 
28.7 y 29.2 •c, pudieron corresponder a agua~; del Oceáno 
J>ac:ifico que ingreE'l.an éll l.nt(~rior,. penetrando hasta el sur 
de la l!".la 'l'i burón, donde adquieren en e!". ta área (la región 
central) las caracteristicas hidrológicas propias del Golfo 
de California, via evaporación (Roden, 1958). 

En la región norte las isotermas presentaron valoreE'. 
idénticos a la región central los cuales,. a su vez,. son 
también representativos en el área de la boca, confirmando 
asi que en el verano el Golfo de California presenta valores 
altos de temperatura (~30 'C) en la zona norte y también en 
la sur como lo ha señalado Robinson (1973). 

La variación de la temperatura superfi.ci.al fue pequeña y 
su diztribuci.ón rt-:d.ativamente homogénea a diterenr.:ia del 
amplio intervalo de variaci.ón (hasta 9 •e), y con un patrón 
de distribución con ntl.ltlento en dirección norte-sur,. establ~ 
cidos en la 1 itera tura para el periodo invierno-primavera 
(v. gr. Roden, op. cit.). 

b) Salini.dad Superficial. 

La variación de la distribución de 1¿1 salinidad (2. 93 
ppnt) presentó un claro incremento de sur a norte, con un 
int"'rvalc1 de 33.11 a 36.06 ppm (Tabla 2). La menor salinidfld 
fue detectada entre las lL--;las Marias y la costa nayar:ita, 
mi.entras que" el mayor valor fue registrado en la región 
superior, al norte de la Isla Angel de la Guarda (Fig. 3). 

En el ltre¿1 de la bocel 8P observó un gréldj ente acr~ntuado 
(33.63 a 35.23 ppm) con valores que disminuyen en di.rección 
SE, con una transición d(• las i~1ot1alinas ligeramente más 
pronunciada hacia el litoral oriental. 

En eJ érea central lc,s valores se caracterizaron por un 
minimo incremento (ll.16 ppm), superior al valor promedio de 
la salinidad occ,ánica (35. O ppm). No existi.6 en €,!",ta área 
una definición en lo gradientes como la observada en el sur. 

L¿1 diztribución de la sali.nidad en el Golfo de California 
muestra una vari.ación a través del año menos pronunciada que 
la de lfl tr•mperatura (Roden y Emilsson, en prr,nsét). Lo!". 
valores minimos de las isohalinas obtenidas en lü porción 
SE coinciden con Sverdrup (1941) quien detectó en esta zona 
valores menores a 34. 50 ppm y con Robi.nson ( op. cit.) 
que señllla que las salj.nidade::. dinnü.nuyen dP un máximo de 
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aproximadamente 35.58 ppm .~n .los 31° lat. N a 34.93 ppm en 
los 23° 1ñt. N. Este comportamiento es. ~.in duda, reE'.ultado 
de los aporten fluvi.é.lles y época de lluvia, usf como por la 
mezcla en esta z.ona de las masas de agua qu.E- fluyen haci.a 
afuera del Gol.fo de Cn.lifornia con la~-; aguas de la Corri.entP 
de California y de la Corriente del Pacifico Tropical 
Oriental. éstas ültimas con valores de salinidad menores a 
la primera (Roden & GroveE'., 1959: Griffiths, 1968: Malut, 
1983: Roden & Emilsson, en prensa). 

La~ ~al.ini.dades c1btenidas en antericires i.nvestigaciones 
en el área c<:.•ntral dennH7!'ntran la pt=~nP.trac.ión hasta eDta 
z.ona, en verélnn, de masa~. df• éHJUa dP menore!:.i salinidades 
provenient~=.. eje:! ]EI C<1rriPntt~~ de Cali.fnrnia (Roden & Emil 
sson~ op. cit.) e indicada para la cuenca dP Guaymas por 
Robles y Mar1none (1987). 

La región norte del Gol.fo de Cali.fornia presenta las 
característir.:a~. mé.~, notori.aE:". de una cuenca de evaporac::i.ón 
por su condi.ci.ón E".emiai.~1.lade:t, someridad e inE"".iqni.ficante 
precipitación pluvi.al.. por lo CJ1lP se presentan ac.1·ui las 
mayoret saJinidAdes a través del afie> (Rc1den & Emilcson. op. 
cit.). A pe~,ar de r.fllP f!n t:.~zta zona P.P rt=~gi!:~tró el mfiximn 
valor, la~. E"".a.linidadef', no fueron muy Altas dPbido, st:~gu.r~ 

mente. a que Sf"• trata d(• Pr--.tr:ir..i.onL~D al.t:.•jad.a~. de .la costa y 
del delta del Rio Coloradn, lncalJdad donde se han llegado 
a det~ctar r;nncentrar.:.inne!::> dt=J haE'.ta 40 ppm (AlvarBz-BorrPgo 
y Galindo-Dect, 1974). Aci, los resultados encuentran coiD 
eldencia r:on SvPrdrup (19/l1), quien .indica que en el centro 
del érea nor·tP estr parámetro rara ve~z excede d~ 35.40 ppm. 

e) Oxíqenr1 dis1J~ltc1. 

Loz va.lores en la conc:entracjón de oxj_gE~no disuelto 
t'uP.ron. dFt los tri::.:~. parii.metros • .lo:. que presentaron lé:l mr:!nor 
vnri.Rción (0. 7f, ml/1) en el neri.ndn d<" muectrfH>: r:omprend.i 
doc. dP 4.4"1 a éi.21 ml/1 ('l'abla 21. 

En e.1 9? t dP lRs Pstn~ionE!S 1.a concentraciGn s~ c1bse·rv6 
Ll ml/1 < Oxiqenr• di!:;.;. S ml/1: y 1~n t7•l re~.tante 8 -·~ tu.t=a de 
5.06 a 5.23 ml/l. El mí.nimc1 valc1r n~ reqistr6 Pn la entación 
1.1 y 1~1 müximc> er1 la entaciór1 24. JocaJi.zadas en la costa de 
ln 1~.la Tiburón (-:n f":l b.rc.~a norte. y Pn .la proxi.midnd dt? laEJ 
lolas Maria~. resper.tivamente (Fig. 4). 

En el érf:'a df":> t:.!E'.tudio ]a!;:'. Elguas superficialf~:;:; pr:esentc.\n 
saturación r~n .lut.• r.oncr:!ntrHcione::-. dr- ox:iqenn di.suelto. 
excepto en la ''I~e~i.ón d~ 1.as GrAndes Islas'' (en Jr1 suce~ivo 

SE· dennminart1 n~:-.l a ln znna qut:• .incluye l<:H.• 1:::--.lao Angel dE
la Guñrda. 'J1 iburón. Snn i.orenzn y Séln Er-.teban). d(""'bido El un 
c:ont.inuo intercambio con la atmó~fera y al produci.do por la 
fr1tosintesj.~ (R(1df~n ,, Grc>ves. 1959). 
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II.- ICTIOPLANCTON. 

2.1.) Composlc:ión Taxonómi.cé\, Ilistr.ibur.ifin y /\bundanciél. 

Se capturó un total de 45,088 larvas de peces/1000 metros 
cúbicos, del cual el 68. 9 ~· pertener.P tl f.•specie~. binomialef:,, 
aproximadamentE.· el 10 !l; corre~.ponde a especimenes dett-:?rmin.e. 
dos sólo a nivel. genérico y 15.3 % a especies catalogadas 
como "formas espE-c:i.ficas". la~. r.ualer'. BP definen como r.•jf~m 
plar.es no determinados taxonómi camen tf! per.o quE•, por sus 
carñcterff:,tlcé:\~;. r:-,e pueden d.iferencinr como e~ipl~~cies 

independientes t~ntre s.í. Del restante 5.8 ~'. el 4.7 •1 qued6 
Jndetr~rminado y el 1 .1 .'.f; r.:orre~.ponde n lnrvaE> dPter.ioradas. 

Para convenien~ia 
incluye, en algunas 
Sólo en el caso de 
pequeño porcentaje 
familia). 

de eE'.te trabajo el tE'·rmino "larva" 
ocasiones. estadios juveniles tempranos. 
la fami 1 ia Myctophi dae !'".e obtuvo un 

de indivi.duos i'\duJ to!2. ( < l .~; dentro de Ja 

EJ an~1lir..1iE" dt:· la abundanc:i r.t larvario y el númE~ro de espf: 
eles indica un promedic1 de 1.876 organismos y d~ 19 espec1.es 
por estación. respectivamente_. (Tabla '31 F'ig. 27). La mi.nima 
cantidnd de i.ndividuos (341 l fue obteni.da en la estación 16 
(región norte) cc1n val.c1res de temp~ratura. sAlinidRd y oxig~ 
no disuelto dP 29.0 c. ::l'0.70 ppm y 4.Sl ml/l. resppr.tivamen 
t~. 1,a máxima cantidad dr· c1rganismos (7.7S8) fue col.ectada 
en .lé1 estflción ll (reg·ión nortf-'). a una t(-'mperaturc:1 de 27.9 
~. salinidad de ~5.50 ppm y una C(lncentración de oxigeno 

di.suelto dP 4 .ti7 ml/1. nebido a que. Br~gún EH:· mencionó. e·J 
92 t dP la5 eotHciones fue reali.zadr1 en ~·J horario riocturno. 
cr.tbr:" resal tf\r li:-1 ubundanci r:.-t lnrvarifl obten.idé1 r .. n Jns 
eDtn<'.".iones 6 y 1 B efectuadar: de di.a y que reprem,ntan rel J (i.'I; 

del total capturado. 

El porcent¿1·je dr-- larvéls obtnn.i.do en lfl.!:.~ tres 
drea de estudio t=.•EJ el ~~igu.ient<:•: 

Norte: 40. O ~. 

Cent ro: 4 O • 2 ·n 

tntal 99.9 ... 

EJ nú.mero de e.spPc:l es fuP mavor en l éi p:-.tar.i ón 1 O ( l:'(-"q.i.ón 
nortr-), ubicada en la costa· de la 1'2.la 1'iburón, y en la 
P.star.ión númPrn ] (rPgi.ón sur). ambas con 42 eBpec:ic~~: le 
ziqur~n en orden de abundancia dPcreclente las estac.ionF..!~ 11 
(región nortP) y 18 (r<"gi6n centro). l.a mlnima cantidad (5) 
de especies fue colectada en J.as estaciones 14 )' 16 de lA 



Tabla 3, 

Relaci.ón de ]~a abuna{íñcia'-Iarvariñ", porcerr 
taje y ntjmero de enpecies por estación. 
Crucero COH'rl!S 3. Verano de l.985. 

Est. A b u n d an c i a N" de Spp. 

3 
l.000 m ) ( ?; ) 

l. l.131 2. 50 20 
2 420 0.93 1.8 
3 1203 2.69 42 
4 724 l.. 60 13 
5 1292 2.06 19 
6 2363 5.24 1.7 
7 74.:1 1.64 17 
8 705 l.. 56 18 
9 21.3?. 4. 73 25 

10 5917 13.l.2 42 
11 '1750 17.21. 34 
12 805 1. 70 1.l 
13 765 l. 69 9 
14 102 o. 23 5 
1.5 104.1 4.00 6 
16 341 o. 76 5 
l.7 524 l. .16 6 
18 4016 10.60 34 
19 5361 1.l. 09 29 
20 1576 3.49 29 
21 552 l.?.2 15 
22 649 l. .44 10 
23 711 l. 57 8 
24 2657 1L...!!2 27 

TOTAL= 45,088 99.9 

PROMEDIO= l. 876 19 
------------------------------------------
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zona norte. 

Fueron obtenidas 40 familias. 41 géneros y 145 especies 
(Tabla 4) de las cuales 22 son binomiales y 123 son coloca 
das en la categoria de "formas especificas". Las dieZ 
familias con mayor abundancia relativa fueron las sigui.entes 
(en orden de porcentaje decreciente): 

1".- MYCTOPl!IDAE (lJ.9.6 'I;). En esta familia se obtuvo la 
especie dominante del crucero (Benthosema panamense). 

2".- CLUPEIDAE (10.lJ. 'I;). que estuvo presente con dos 
tipos de sardina: Opisthonema §.12!!. y Sardi.nops sagax 
caerulea. 

3".- GONOSTOMATIDAE (5.1 %) representada únicamente por 
Vinciguerria lucetia. 

4".- GOBIIDAE (3.9 %) . 

5".- SCOMBRIDAE (4.5 %). dentro de la cual el atún Auxis 
thazard sobresalió por su abundancia. 

6".- BREGMACEROTIDAE (3.3 %). representada s6lo por Breg
maceros bathymaster. 

7".- CYNOGLOSSIDAE (1.9 %). en la cual predominó el gén~ 
ro Shymphurus. 

8". - PARALICHTHYIDAE (l. 6 %) , que junto con los 
de la familia que ocupa el !?.itio .inmediato 
se agrupan dentro de los "Peces Planos 11 o 
dos 1

••• 

9".- BALISTIDAE (1.3 %). 

10".- ENGRAULIDAE (1.1 'I;). con un sola especie. 
mordax. En este estudio se confirma una 
en el área de la distribución geográfica 
taxón en su fase larvaria. 

miembros 
anterior 

11 Lengu9 

Engraulis 
extensión 

de este 

El 7. 8 % del icti.oplanctc1n analizado lo conforman 30 
familias más. la mayoria de las cuales presentaron una 
abundancia relativamente escasa. inferior al 1 't;. 

Es preciso señalar que la lista anterior toma en cuenta 
únicamente a los organj_smot:. determinados taxonómicamente en 
género o especie. Se ignora qué sucede respecto al número de 
especies por familia en aquéllos organismos no identificados 
taxonómicamente. 

La Frecuencia de Ocurrencia (FO) y Abundancia Uelativa 
(%) de las diez especies más comunes fue: 



FAllILIA 
GHllO· ISPICll 

Tabla 4 lelaclon de la ocurmcla (OCC), pormtaje (l) y I~ total de organisaos/1818 a 
de las filllllas, generes y especies lctioplanctonlcas del Golfo de california • 
Vemo de 1!15. 

: 1 2 3 4 5 6 1 1 ' 18 11 12 13 14 15 16 17 11 19 
: 

ALBULIDAI Alvula vulpes : : : 18 : : 268 
AJGHLLIJOllllS Sp. A : 82 : 38 : 9 : 1 : 19 

Sp. B : ' : : : : 
ClllGllDAI Sp. A : 8 : : : 74 : ' OH!CHBIDAI Sp. A : 8 : : ' : : 6 
SllllVO!llllDAJ Sp. A : : : ' : : 
CLDPllDAI 
Oplsthoma spp. : 174 52 71 : m 21: : : 
Sardlnops sagax caerulea: : :m 36 1362 29 : 26 : 670 
llGIABLIDAI : : : : : 
lngraulis 1orda1 : !2 : m : : 44 158 : 14 
AllillTlllDAI : : : : : 
Argentina Sp. : : 1 : : : 
BATIYlAGIDAI Sp. A : ' : : : : 
GOIOSTOlt\TIDAI : : : : : 

21 21 22 23 

: 
22 : 

: 
: 22 

51 : 
: 

J: 
: 
: 
: 
: 
: 

J : 11 
: 

Yilclg¡errla hcetla : ' 'ª mm: 39 " 53 : 128 27 :114 : 103 308 131 :166 127 l45 
SYIOilOITIDAJ : : : : : : 
S71odus sp. A : 8 31 : 35 8 : 18 ' : 14 : 12 41 6 : 
SCOPILAICBIDAI : : : : : : 
Scopelarcholdes nlcholsi: : : : : 1: 
llYCTOPBIDAI Sp. A : ' 1 47 : 42 : 27 45 : 1 26 : 14 10 13 : 11 ' Sp. 8 : 47 : : 36 : : : 
Benthosna pana1ense : 117 : m m 24 101 : 11 m2 4'11 m :245 1324 :372 1876 4532 : 42 106 
Dlogenlchthys latmatus: 15 31 259 : 16 10128 5 : 97 : 32 : 6 m: 55 m 141 
Brgopbu atratu : : 1 : : : 1 : 9 
Bygopllu relnhardtl : 31 : : : : ' : 22 
LaJpanyctus parvlcauda : : : : : 22 : 11 1 
Triphoturus anlcaaus : 31 102 : 78 201m:1m ' 35 :118 : mm : ll 57 
Diaphs paclflru : 1 : : : : : 22 18 
Dlaphs sp. : 8 : : : : : 
LOPBllDAI Sp. A : 15 : : : : : 
BllGl!ACllOTIDAI : : : : : : 
Bregaaceros bathyaaster : m 76 1 : 16 : : ' : m: u 
OHIDllDAI Sp. A : 1 : : ' : : ' : 1 
Lepophldiu sp. : 8 : : 9 ' : : : 
IXOCOITJDAI Sp. A : 8 : : ' : : : 1 
Cypselurus sp. : : 8 : : : : 
UOLOCllTllDAI Sp. A : : : : : 1: 
SCOIPAlllDAI Sp. A : : : : 1 : : 
Scorpaenodes 1yris : : 5 : ' : : : 
Scorpaenodes sp. : : 5 : : : : 
Scorpam sp. A : : : ' ' ' : : 31 : 
rontlae sp. A : : : : : 1 : 11 1 
Cll!TIDAI : : : : : : 

Sc4rpaeaicmrs sp. : : : ' : : : 

UICOIDll Sp. A : ' : : : : : 
SllWIDAI Sp. A : ' : : : : : 

Sp. B : : 24 m : 37 ' 62 18 : 74 26 : 11 13 1 : 22 
Serrans sp. : : • : : : : 
Pmotogranus sp. : : : : : 18 : 
lplnephelus sp. : : : : : : 

c,\UIGIDAE Sn. A : ~, _ _lL -- 'ª ~ ,. .... ,, 

24 :OCC: TOT 

: 2: m :1.63: 
41 : 1 : 210 :0.46 : 

: 1 : 9 :O.O! : 
1 : 5 : 117 :B.25 : 

: 4 : 74 :0.1' : 
: 1: ' :8.01 : 

1751 : 1 : 2282 :5.06 : 
: 6: m5 :5.35: 
: : : : 
: 5 : 514 : 1.13 : 
: : : : 
: 1: 8 :D.81 : 
: 3 : 27 :8.05 : 
: : : : 

61 :17 : 2288 :5.07 : 
: : : : 

J :11: 319 :O.JO: 
: : : : 
: 1 : 1 :0.81 : 

11 :14 : m :o.65 : 
: 2 : 83 :8.18 : 
:16 :18344 :4U : 
:14 : 1212 :2.68 : 
: 3 : 24 :0.05 : 
: 3 : 59 :0.13 : 
: 3 : 40 :0.08 : 
:13 : 2265 :5.02 : 
: 3 : 48 :0.10 : 
: 1 : 8 :0.81 : 
: 1 : 15 :0.93 : 
: 1 : 

m : a , 1m :3.30 : 
: 4 : 30 :0.06: 
: 3: 26 :0.05 : 
: 3: 24 :8.15 : 
: 1: 8 :0.81 : 
: 1: 1 :O.O! : 
: 1: 1 :O.O! : 
: 2 : 14 :0.03 : 
: 1: 5 :l.01 : 
: 4 : 58 :0.12 : 
: 3 : 25 :B.05 : 
: : : : 
: 1: ' :8.01 : 
: 1: 8 :l.01 : 
: 1: • :8.11: 

1 :11 : m :1.01 : 
: 1 : 8 :G.11 : 
: 1: 10 :t.02 : 

1 : 1 : 
e 

1 :0.01¡. 



... 
--------rt.::::.p~op:l:'IK[i':d1r,::l!ll::-:;Sp:"". -"'!''~::- . - 8 : : l ! ! : : : J : 26 :0.95 : 

llOCOITIDAJ Sp. f : 8 : : ! : : : l : 3 : 24 :8.85 : 
CfPSeluru sp. : : 1 : : : : : 1 : 8 :O .01 : 
IOLOCllTllDAI Sp. A : : : : : l : : 1 : 7 :O.O! : 
SCOIPA!IIDAJ Sp. A : : : : l : : : 1 : l :0.81 : 
scorpaenodes 17rls : : 5 : 9 : : : : 2 : 14 :0.93 : 
scorpaenodes sp. : : 5 : : : : : 1 : 5 :O.O! : 
scorpam sp. A : : : ! 9 9 : : JI : : 4 : 58 :0.12 : 
Pontlnassp.A : : : : : 7:11 1 :3: 25:0.85: 
COTTIDAI 
Storpaealchthrs sp. 
UICOIDII Sp. A 
SlllAllDAJ Sp. A 

Sp. 8 
Serranas sp. 
Pronotogr111111s sp. 
lplaephelas sp. 
CAIAIGIDAI Sp. A 

Sp. 8 
lbloroscoabrns orq¡eta 
Oligopllles sp. 
Tracbu11s sp. 
COIYPBAlllDAI Sp. A 
LUTJAllDAI Sp. A 
Luljanas sp. A 
Lntjanas sp. B 
GllllDAI 
llclnostons sp. A 
111clnosto1e sp. B 
BADIULIDAI Sp. A 
SCIAJIJDAI Sp. A 
SPHYIA!llDAI 
Sphyram sp. 
LABllDAI 
Balicboeres sp. 
CA!.LIOIYllIDAI Sp. A 
60BllDAI Sp. A 

ftlCIODISftlDAI 
ftlcrodems sp. 

Sp. 8 
Sp. C 
Sp. D 
Sp. 1 
Sp. 1 
Sp. 6 

HICBIUIIDAI Sp. A 
Trichluru nitess 
SCOftBIIDAI Sp. A 
Sco1ber japonlcas 
Auls thazard 
Auls sp. 
luthyms sp. 
IO!lllDAJ Sp. A 
Cublceps pa11clradlatas 
STIORATllDAI Sp. A. 
mutoncmoms sp. A : 

9 8 

ll 

24 m : 31 ' 62 10 : 
: 8 : 
: : 
: : 

16 : : 10 : 
: 

8 : 5 
23 : 11 

: 27 
: 
: 

5 : 
: 
: 

" 12 

27 
8 : : 

: : 
JI 

: : 
! 

18 
¡¡: 64 m 

78J 
35 

48 : 
8 : 88 11 : : 

24 :IOD 
: 

20 : 11 u ' Jl 8G 
JI 27: 45 !! : 

24 : ! 45 9 JI : 
: 

8 : 1IO 65 16 154 : 27 10! 274 ID : 

8 
8 

¡¡ 
16 8 : 

5 : 

27 

74 26 : 10 
: 

18 

31 
21 
29 
21 

11 

12 
41 

31 

25 

15 1" 

74 52 
JI 

15 : 14 41 

147 : 14 134 
: 

41 

13 

' 

19 

u 

6 
JI 

1 : 22 

22 : 

65 : 

22 : 

1 : 

15 : 

: J3 
7: 

14 

14 

14 

: l: 9 :O.DI : 
: 1: 8 :O.O! : 
: 1: 8 :0.81 : 

1 :13 : m :1.oJ : 
: l: 8 :0.81 : 
: 1: 10 :0.02 : 

l: 1: 7 :0.01 : 
: 4 : 79 :O.ll : 
: J : 36 :O.Ol : 

7 : ' : '1 :8.14 : 
: 3 : 54 :D.11 : 
: 1: 27 :O.OS : 
: 1: 7 :B.O! : 
: 1 : 8 :O.O! : 

1 : 5 : 38 :0.98 : 
7 : 1 : J :O.O! : 

: : 
: ' : m :1.59 : 
: 1: 41 :8.8! : 
: 1: 27 :0.85 : 
: 1: 8 :8.01 : 
: : : 

7 : 7 : 157 :0.34 : 
: : 

: 1: 9 :O.O! : 
: 1 : 18 :O,OJ : 
: 4 : 450 :0.'9 : 
, t : m :1.ss : 
: 3: 62 :8.!3 : 
: 1: 14 :0.83 : 
: 1: 48 :0.18: 
: 6 : lU :O. 78 : 

14 : l : U8 :O.JO : 

: 8 : 20J :1.45 : 
: 4 : 162 :O.JI : 
: 5: 1l! :O.JI: 

68 :11 : 292 :0.64 : 
: 1 : 6 :0.01 : 

14 :17 : 1165 :2 .58 : 
: 1 : 5 :8.81 : 
: 2 : 55 :0.12 : 
: 2 : 23 :8.85 : 
: 1 : 8 :8.01 : 
: J : 57 :0.12 : 
: 4 : 58 :0.12 : 

PAIALICITBYIDAI : 
Cithrlcith7s platopbrys: : : : : 36 : 1 : 2 : 43 :O.O! : 
C!Oarlchlhys sp. : 8 : : : : : : 1 : 8 :0.01 : 
sraclu spp. : 21 1 24 : 1 m : 55 64 54 : : 155 1l 124 : l :12 : m :1.48 : 
BOTllDAI Bothus sp. A : 41 : ll 8 11 : 18 : : 18 22 : : 7 : 147 :l.J2 : 
Bothu sp. a : : : : : 21 : : 1 : 21 :D.04 : 
CYIOGLOSSIDAI Sp. A : 16 1 : 8 : : : : : J : J2 :8.07 : 

Sp. B : ! : 5 : : : 41 44 : 11 : 5 : 110 :0.24 : 
S)1iphlru atrlcaudas : ! 8 16 11 : 8 50 11 : 9 27 : 52 : !J 11! : 78 4! 44 :15 : m :1.4' : 
S)'lphnru sp. A : 1 : : : : : : 1 : 8 :O.DI : 
Spphuns sp. B : : : : 6 : U 6 : : J : 22 :1.84 : 
S)'lphnns sp. e : 1 : : : : : : 1 : 8 :O.O! : 
BALISTIDAI Sp. A : : : SJ : 521 6 : 14 : 4 : 5!! :1.J2 : 
TIHAOOOITIDAI Sp. A : 1 : : : : : 1 : 8 :8.01 : 

: : : : : : : : "' 
.un UA !U l!t •1115 '9'1 to t§,l .1tot 1~1 "< nt' "C' ,*Sío - e cee ... • o'lll 



Eblorose-0abrus orqtelá : 
--------~----~---- ....... -.... -~ 

a : 5 : 9 ' : : 2! : 1 : 6 : 67 :8.14 : 
Ollgoplltes sp. ;¡¡ : 23 : 11 : : : 21 : : 3 : 54 :0.11 : 
Tmhns sp. : : : 27 : : : : 1: 27 :0.05 : 
COIYlHAllIDAJ Sp. A : : : : : : 1 : 1: 1 :O.O! : 
LUTJAIIDAI Sp. A : 1 : : : : : : 1: 8 :O.O! : 
htjans sp. A : 1 : 1 5 : : : 18 : 1 : 5 : l8 :0.08 : 
Lutjans sp. B : : : : : : 1 : 1 : 1 :O.U: 
61UJDAI : : : : : : : : : : 
hchostoru sp. A : ' 1 1 : : !9 '2 : : 12 : : ' : m :0.59 : 
hchostoru sp. B : : : : : 41 : : 1: 41 :D.I! : 
llAlllULIDAI Sp. A : : : 27 : : : : 1: 27 :0.85 : 
SCIAlllDAI Sp. A : 8 : : : : : : 1: 8 :O.DI : 
SPRYIA!llDAI : : : : : : : : : : 
Sph7ram sp. : ' 8 31 : : : : 31 ' 65 : 1 : 1 : 157 :0.34 : 
IJJllIDAJ : : : : : : : : : : 
Ballchoeres sp. : : : ' : : : : 1: 9 :O.O! : 
CALLIOIYil!DAI Sp. A : : : 18 : : : : 1: 11 :0.03 : 
60BllDAI Sp. A : : " : 64 345 : : 25 : : 4 : 450 :O.!! : 

Sp. B : : 183 : : : : : 1 : 703 :1.55 : 
Sp. C : 8 : : 35 : : I! : : 3 : 62 :0.13 : 
Sp. D : : : : : : 14 : 1 : 14 :0.93 : 
Sp. 1 : : : 48 : : : : 1: 48 :O.ID : 
Sp. f : a ' 88 " : : 15 : m 13 : : 6: 311 :O.JO: 
Sp. 6 : : 24 : IDO : : : 14 : 3 : 138 :0.30 : 

RICIODISRIDAI : : : : : : : : : : 
ftlcrodes11s sp. : : 20 : 11 18 ' : ' 74 : 52 6 : : 8 : 203 :0.45 : 
Tl!CB!DIIDAI Sp. A : : : 31 88 : : ll : 14 : 4 : 162 :0.35 : 
Trlchhns nitens : 9 : l! 27: 45 19 : : : , 5: rn :o.lo, 
SC0"811DAJ Sp. A : : 24 : 9 45 ' 38 : 15 : 14 41 22 : 1 61 :11 : 292 :0.'4 : 
Sco1ber japonicus : : : : : 6 : : 1: 6 :0.01 : 
Auxls thazard : l8 1 : l10 65 1' m : 21 109 m 10 : 147 : 14 134 ll 1 : 1 14 :17 : 1165 :2.58 : 
Auzls sp. : : 5 : : : : : 1: 5 :0.81 : 
lath7nns sp. : : : : : 41 : 14 : 2 : 55 :0.12 : 
IOJIJIDAI Sp. A : 8 : : : : 15 : : 2 : 23 :8.85 : 
Cublceps pauciradiatus : 8 : : : : : : 1: 8 :O.O! : 
SUOftATIIDAI Sp. A. : " : t : : : : 33 : 3: 57 :0.12 : 
PLIUIOllCTirOlr.IS Sp. A : 1' 8 : : 27 : : 1: : 4 : 58 :0.12 : 
PAIALICITIYIDAI : : : : : : : : : : 
cmarlchthrs platophrys: : : : : 36 : 1: 2: 4l :O.O! : 
CltharlcHhys sp. : 8 : : : : : : 1: 8 :8.81 : 
S7aci11 spp. : 27 1 24 : 8 l3D : 55 u 54 : : 155 ll 124 : i :12 , m :l.41 , 
BCTBIDAI Bothls sp. A : 41 : ll 8 11 : 18 : : 10 22 : : 1 : 141 :8.32 : 
Bothe sp. B : : : : : 21 : : 1: 21 :8.04 : 
CYIOGLOSSIDAI Sp. A : " 8 : 8 : : : : : 3 : 32 :Ul: 

Sp. B : ' : 5: : : 41 44 : 11 : 5 : 110 :0.24 : 
Spphms atrlcauru : ' 8 " 16 : 1 58 11 : ' 27 : 52 : 93 119 : 78 49 44 :15 , m :1.46 : 
Spphuru sp. A : ' : : : : : : 1: 8 :O.O! : 
Spphms sp. B : : : : 6 : 18 6 : : l: 22 :0.04 : 
Spphnns sp. e : 1 : : : : : : 1: 8 :O.DI : 
BALISTIDAI Sp. A : : : 53 : : m ' : 14 : 4 : 5!! :1.32 : 
TITIAODOITIDAI Sp. A : 1 : : : : : : 1: 8 :8.01 : 

: : : : : : : -----
susrom :1879 m m m :ms 2m m m :2105 m1 7555 m :101 95 lm m :510 4754 5201 llll :552 511 m mi , :48262 :89.2 : 

·roll!AS ISPICirlCl.S' : 2! l8l : 48 24 10: 211568 81 2! : ' 26 : 14 50 56 : 21 56: : 2226 :4.93: 
WYAS DITlllOIADAS : 8 1 24 : 20 35 23 : 120 24 1' : : 27 8! : 40 16 49 : , m :1.10: 

WYAS llDITIR!lllADAS 1 19 38 111 16 : 10 2'I 1l6 42 : m ,. 38 : 58 1 l4 l! : 12 75 51 : 11 18 48 : : 2181 :4.65 : 

e L o a A L un m tm m 1m 2m m m 2m 1m ma m m m uu m 524 4m 5m 1m m m m 2m 45188 181 



a) Ben thosema 1;g1nam~D.§fl 

b) ~it.!212§ §ª_g_ª_?< c:a~_i:gJg"! 
e) Vi n..!ti_g]!e_r_~ i C! .L1:1_c:; __ !"!.J;_t~ 
d.) Tri phnturus mPx.i cr-tn1!J.! 
e) ~aceros bathymaster 
f) Diogenich thys l.a terna tui¡i 
g) l\_uxi§ thazª-['.C_:l 
h) Gobii dae. 

"formEt er.pecí.fica A 1
' 

i) ~11._~;rus ?::LtrJ.:.~~udus 
j) Balistida.J, 

11 forma esnec::ifica A" 

•rotal 

(FO) ( % ) 

16 
6 

17 
1.3 

B 
14 
17 

1 
15 

4 

4.0 .6 
5.4 
5.1 
5.0 
3.3 
2.7 
2.6 

l. 6 
l. 5 

69.1 
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De ella,,. .. y. )-11S'••Uf1, 12· .thazard, fil. panal)l~. y g;. ª-trl.
cau.dus fuer.on .la!::i que prF..!Eentaron una mayor FO. Cuatro 
especies (a, e, d. y [) representan, en su fase adulta, 
hábitats m~oopeléqi~os, dns son habitantes bentónicas (h. 
i), tres de ellas (b. e, i) c:ompart<•n e.1 ambiente nr"ri.tico 
y la restante (g) es princi.palmente c1ceéni.cA cpipelá~ica. Es 
evidente que r='J mictófido [!. :g.ena!!!.f-~ns_g_. con FO= 16 y P] 

40.6 % re!:"".ultó Ja <.!t:"1pec.i..e numer.i..r:amente dom.i.nante. 

Las familias Myctophidae y Gonr1stomatidae representan dos 
de Jos componcntcz car~cteristicos del ictiopJ.ancton en los 
reg imenef."'. oc:eán.i cof.:, y. iun tn con ot r.os 9"rllPOE de pe·ces 
mesopeltigicoE .. dominan aquéllas provinei.as, tanto en tP.orm.i 
nos del nümero dP especies como en el de i.ndl.v.iduoS 
(llt1.lstrom, 1969; l,npb, J97<Jl. fü:-.te c:omport<Jm.iento de nbundf\!) 
ci.a J.arvaria se reflPiA dE! mar1rra clara en Jos re$ultados 
l1htenidns. donde Juc lttrvas de trPce esper..if~r; (cuatro fami 
lias) tipi.camente mecwpelágir.a,,., constituyen el 54. B 'l. df' loe 
l1rgani.smo::; r.olec:tadn!:'. P-n Ja~. 24 estar.i onPE:"". dP mut:-"P,trPn ( 15 
de ellas en Jof":'nlidHdPS con prnfundidad;. 500 m), mientras 
qt.lP r.~l rr-~r--.tantP. '15. 2 !!. de .. .1 as 1urvnr; per.tPnecP f.t mf.u:·. dc..a 130 
enpecien y "forma~> í:"Spt.'!'cíf.i.cas" ( > 36 familias) y E:lon prod.uc 
to de la ricH diverr;idad ex.i~".>terttr=- en la!...,, agua!:. de la; 
rc~giones costeras del Golfo dt.::· (;fl] lf.nrni a y dnnde dominc::1 Ja 
abundancié1 de c.l.upi~i.do~. breqmacerótido!J. etr.. 

El anltJ i ~•i !::; c:ompnra t j vo d~ J rtE. fnmi. l j flr.; con mñynr abundary 
r:ir--l r·eJt1tiva nhtenjdc.1 f¿n f-:~.t.'°.- r:rucero r:on aquéllas rF~gi:::-,tr¡;i 

das. Pn los períodcJ~ d0 inviernn. primavera y verano, por 
MoE•er Pt. nl. (J<J74) (Pl principal antc·r.PdentP biblinqrftf.ic:n 
dt:d jc"tinpléi.nctnn en pJ. éreéi dP e:;:;t:ud.io) pnnP dP mnni.f.ier:.1to 
una marcadfl correspondenr:i a en la componi c:;j ón t.n.xonñmi r:a 
ohtenidél en amboF. trnba~ios. yf.I que los B.utorHs SF.!ñalados 
reportan géru:-ros y e~1pc~ci.f:.-f', dP las familias (en orden dt~ 
abundancia decrer.iPntP) Gnnnstnmri.t.idflP, BrP9JTlacc--rntjdae. Myg 
tophidae. C:lupr~idtH ... y Scombrldí.-tP c:nrnn los taxa más comunes 
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en el Gc1lfo de California. De igual forma, las familias 
Gobiidae, Engraul.i.dae, Cynoglossidae y Para.l.i.chthyi.dae pr~ 
sentan porcentajes similares a pesar de tratarse de 
diferentes años y de que el estudio referido incluye 
un número mayor de estaciones del año muestreadas que el 
presente análisis. 

Como información complementaria, los datos de las colect""'" 
de peces adultos en el crucero aqui anal izado proporcionan 
un total de 56 fami.l.las (Van der Heiden, comunicación 
personal)~ de las cuales el 4.6 % de ~llas estuvieron repr~ 
sen ta das ict ioplanctfmicamente en el periodo de muee.t reo. 
Desafortunadamente no se cuenta aun con los valores de 
abundancia relativa de los mismos para poder relacionar este 
tipo de 1.nformación con las existencias larvarJ.as regi.strª 
das. Por otro lado, del 54 % de las familias de peces 
adultos colectadas sobresalen por su importanci.a pesquera 
los miembros de las familias Sciaenidae y Haemulidae, de 
las cuales se puede afirmar que su época principal de 
desove no se efectua en el periodo de muestreo en v.lrtud de 
que no se detectaron estadios larvarios en los lances 
realizados o estuvieron en cantidades su.mamente reducidas. 

La identificaciOn taxonómica de las larvas de peces del 
Golfo de California es, en la actualidad, una tarea que 
ofrece algunos obstáculos, debido principalmente a la falta 
de recursos •~conómicos que aseguren la sistematización de 
muestreos en c~l área en estudio, y a la escasez de i.nformª 
cidn bibliográfica para el reconocimiento de una gran 
cantidad de especies (con importancia comercial y sin ella). 
La literatura ictioplanctónica de los Estados Unidos de 
Norteámerica ofrece datos mer1sticos para especies presentes 
en la costa pacifica de este pais e incluye a especies 
cuya distribución geográfica se extiende a la costa 
occidental de la Peninsula de Baja California y del Gol.fo de 
California. Pero, en ocasiones, estos datos, al utilizarse 
en la identificación taxonómica del ictioplaru:ton del Golfo 
de California, son inexactos debido a que los caracteres 
mer1sticos y morfométricos, as1 como patrones de pigmentª 
ción pueden ser afectados por factores del medio ambiente 
tales como la temperatura, cantidad de alimento disponible, 
(O'Conell, 1976) e intensidad de la radiación solar en las 
aguas superficiales. 

A continuación se describe la Frecuencia de Ocurrencia 
(FO), Abundancia Relativa (%) y Distribución de los géneros 
y especies binomiales, as! como de las "formas especificas" 
con mayor importancia ecológica, comercial y/o potencial, en 
orden sistemático. 



ALBULIDAE (Bananas). 

Alvula vulpes Linnaeus, 1756 (Fig. 29). 

(FO = 2. Individuos = 286: < 1 'l."). 

Se presentó sólo en la parte 
central en dos estaciones (Fig. 5). 
La ubicada frente a Guaymas contri 
buyó con más del 90 % del total de 
organiE',mos capturados de~ esta espg 
cie. los cuales se colectaron a una 
temperatura y sa) inidad superfjciª 
les de 29.2 ºC y 35.42 ppm. 

Alvula vulpes es una especie tro 
pical cosmopolita (Richards, 1984): 
En el Pacifico Americano se distri 
buye desde la Bahia de San Franci§. 
co. USA, hasta Talara, Perú, habl 
tanda sistemas estuarinos y fondos 
blandos de la plataforma continen 
tal (Castro. 1978). 

Amezcua (1985) señala a los adul 
tos de la especie como particula~ 
mente raros en el litoral de 
Nayari. t, pero frecuentes en la:?. 
costas de Michoacán y Guerrero. 

En el Golfo di? Califc>rnia, 'l'hom 
son & Mckibbin (1978) y Castro 
et al. (1970) reportan Jos adultos 
como organismos ccimune:;:-. en el área. 
Lavenberg & Fitch (1966) registrª 
ron también adultos de esta especie 
pero E'.ólo en el rirea central y en 

N° DE ORGANISMOS; 

Si 

CI 

° CERO ¡ 
; ',~~:~º~º i. 

1. 

---~-9~ -
GUAY MAS 
B 

Fig. 5 Distri.buci.ón 
de la abundancia de 
~lbula vulpes. 

18 

la plataforma oriental, principalmente 
Guaymas~ en periodo de primnvera. 

frentt? a la costa de 

Ahlstrom (1972) encontró larva!3. con diF.tribución muy lim~, 
tada a una amplia banda costera y alrededor de las isla:::: y 
bancoD, en el Pacificc> Oriental Tropical (en lo suce~ivo 
POT). EKcepto este antecedente no existe en toda esta zona 
infonnación de sun é.reas y épocas de desove, a pesar de 
ser, como lo sef1alan Chirich.tgno !!..! ªJ.. (1982), un recurso 
de explotación local. 

La zona donde nt~ encontraron la mayori.a de las larvas 
colectadas coincide con la localidad en la que Lavenberg & 
I"itch (op. cit.) reportan mayor abundancia de i.ndi.viduos 
adultos. confirmando de alguna manera que los intervalos 
diotribucionalc~s de las larvas y los adulton d(-- c~sta especie 
son coe:x.tensivos. No obstante, lo~ autores que registraron 
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captura de organismos adultos no proporcionan valc,res de 
temperatura y salinidad, y por el momento no es posible in 
tentar la relación de estos parámetros con la distribución y 
abundancia de la fase adulta con la larvaria. El reduci.do 
número de larvas de este taxón se debe, probablemente, a que 
su época de mayor reproducción no se presenta en el periodo 
de tiempo en el cual fue realizado el muestreo. 

CLUPEil>AE (Sardinas, Arenques). 

Opistpon~ film· (Sardina Crinuda) (Flg. 30) 

(FO = 7, Especimenes = 2,282; 5 .1 'l.). 

Se distribuyó en las áreas sur y 
centro (Fig.6). En la primera de 
el las la mayc>r concen t rac16n (el 
77 'l. en este género) fue localizada 
al noroeste de las Islas Marias. En 
el área central. Unicamente se regi.§. 
tró en dos estaciones, lejanas de 
la plataforma continental. 

Indivi.duos de este género no fu~ 
ron detectados en el área norte. 

El intervalo de temperatura y ªª 
linidad superficiales en qtle tueron 
cc1lectados los i.ndividuos fluctuó 
de 28.9 a 29.7 ºC y de 33.11 a 
35.71 ppm. 

Tres especies representantes de 
este género (Q. J.ib1,rtate, Q. medi
rrastre y Q. bulle1:jJ, constituyen 
la pesqueria de la Sardina Crinuda 
en el NW del Pais (Berry & Barret, 
1963). Se trata, en realidad, de una 
mezcla simpátrica (Hedgecock et al .. 
1988) que constituye aproximadam;ñte 
el 13 't de la captura de· sardina en 
la costa pacifica mexicana (Ci.sn~ 

ros-Mata~ comunicación perE".onal). 

De acuerdo a Lluch-Belda et al. 

Nº DE ORGANISMOS.' 
o CERO 

Al • 1-10 

BJ • 11·100 

:'. ~;?'. i -

Fig. 6 Distribución 
de la abundancia de 
Opisthonema !'"ill.P. 

(1986) la distribución de los organismos adultos de las 
sardinas Crinuda y Monterrey que habj tan el Golfo de 
California se encuentra restringida por el medj.o ambiente 
durante las distintas estacione::-. del año. por lo que su 
disponibilidad ec altamente influenciada por el clima 
oceánico. Rodrí.guez (1986) establece que en la costa de 
Sinaloa la mezcla de los adultos de las tren especie~• del 
género Opisthonemfi e::-. más acentuada; señala también que a 
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la temporada de pesca existe una sucesi.6n de 
que es Q. li.bertate la que se mantiene mayor 

En el Golfo de California la época reproductiva del 
género se presenta en los meses de verano (Moser et al.~ 
1974), con un pico de máximo desove en el periodo de junio
julio (Páez, 1976). 

Respecto a la d.i.st ri bución de su abundancia larvaria, 
Moser et al. (op. cit.) y Gutierrez y Padilla (1974) mencig_ 
nan que las larvas de Q.Ei.E".thonema se encuentran a todo lo 
largo del Golfo de Cali.fornia y que son más abundantes en la 
zona costera de laE". áreas centro y norte a temperaturas de 
24-27 C. Asi mismo. Corro-Espinosa y Acal (1989) encontrf'\ 
ron en el periodo agosto-septiembre los núcleos de mayor 
concentración larvaria del género a una temperatura de 
31.6 C y salinidades de 34.87 a 34.BO ppm, en Pta. Ahome y 
Boca del H:io, en un estudio realizado en el litoral 
sinaloense y nayari ta. El intervalo de tempt~ratura en que 
fur~ron registradas lé\S larva=-• de] presente análisif;1 deben 
ser toma.doz en conEii.deración ya que, si bien el porcentaje 
de abundancia relativél de loE". trabajos E-".eñalados es muy 
superior al obtenido aqui # las larvas de Opisthonema. ~ .. 
fueron abundantes en el presente trabajo. No obstante que 
se esperaba, aun, un númc~ro mnyor de estos organismos por 
ser esta la época del año en que suele presentarse su pico 
de mltximo desove, eJ nürnero de especimeneE". colectados puede 
deberse, pr:incipalmc~nte. a que el plan de estaciones de 
mueBtreo no íue suficientemente representativo deJ área de 
desove de e~~te gC:nero. tanto en el número de colectan como 
en la ubicación geogré.ficé.\ de laE". mismas# ya que se trttta de 
una especie que desova sobre la plataforma continental. 

Respecto a las dificultades en la identificación de estas 
especi.es, en au fase larvari.a, Funes y Esquivel (1988) ind_! 
can, con base en la diferencia de caracteristicas morfom~ 
tricas y patrone·n de pigmentación, la cxi.~.tcncia de doS 
tipos morfológicos de este género en el Golfo de Calitornia 
~le estén presentes de manera simult~nca# cin llcgHr u con 
cluir :;-1obre su ei::.tatu~:. tnxnnónlico. Las larva~ colectadas 
parn el presente anfili~i.s correspor1den al ti.po denominadc, 
11 Golfo de California" por loe. autorer; sefiala.dos. 

lntoi:mnci ón obtenida, por Lyl E' et Rl. ( 1989). de datori de 
captura comercial de adultoc de este género. confirman la 
reducci.6n de aproximadamentP 20 mm en el promc•d10 de la~i 

tallas modales de la longitud patrón de 1982 o 1989. Se 
señala, además, en dicho estudio qu<· él princi pi.o¡:, de 1960 y 
1909 más del 50 'I; de las capturas de esta sar:dina correspon 
dió a ejemplares sexualmente inmaduros e indiferenciados. 
J)or ello e~. preciso un análisis integral dt-" eE".te recurso 
que proporcione mayor número de elementos para nu 
admi.ni.ztración, y evite~ que un esfuerzo pesquero i.ntc~nso 
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colapse el recurso. 

sardi.nops ~ ~ c;irard• 1854 (Sardina Monterrey). 

(Fig. 31) (FO m 6, Ejernp1ares • 2,415; 5.4 %). 

Los organismos de esta especie r~ 
presentaron el segundo J.Ugi'\r en 
abundancia relati.va. 

No se registró en la zona sur. 

Su distribución se extendi.ó de la 
secci.ón norte a la Proximidad de la 
Babia de Guaymas. Fue en la costa 
de la Isla TibUr6n donde se co1eCtó 
el 50 ~ del total de ios eiemp¡ores 
de esta sardina (Fi.q. 7). 

r~oF. núcleoE"i larvarJ.of:" ~:-.e prt:senta 
ron en intervalos d<e ternperl'ltura y 
salinidad superf:iCia1es ¿e 27.l a 
29.4 e y de 35.42 a 35.?o pPrn. 
reopectl.vam€~nte. 

Sardinogs ~ ~. hob~ta 
aguas costeras desde col'llmbl.a eritá 
ni.ca (Canadá) hasta el extremo ">ur 
de Baja cau.fornin, inci.uyencto 01 
Golfo de California. 

Lo!e. resultados dE• Maio ( 197 2) i!J 
di can t rez subpoblac ioneG F.!!l c-1 
área de su dü:-.tribuci<'>n· loc:oli~a 
das en ca11tornia. us~,'ea1a ca1I 
fornia central v el Go1fo de Ca1I 
fornia. La prime;ra pobll'lc:ión ,;;e ha 

Nº DE ORGANISMOS: 
° CERO 

Bi • fl·IOO 0 •'6 

Cl • IOHOO . . 
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Ftg. 7 Distribución 
de. la abundancia de 
Sardinops saga~ ~· 

evaluado intensamente por el programa de la Calif:ornia 
Finheries Cooperative Invest1"at1on (CALCOFI). La población 
del Golfo de CaliforniA pOStie':'"' un<1 i.mporumte pesqueria 
ya que. junto con Jao e:::ipecl.es dc,l génc,ro Opist_h~, 
representa el 90 i de la sardina capturada en el pais 
(Hodriguez-sttnc:hez. 1989). Las investigaciones de sardi.!!QE.~ 
zaqax cacr.ulea. en r~1 Golto de California ti.cnen sus 
antecedentes en Jos trabaiOB realizados por sokolov y Wong 
(1972) y Moser .!2.t ?-1. ( 1974), qui.fmes desarrollaron un 
modelo conceptual del Ciclº tnic:Jratorio de esta especie con 
base en la di!3tribuc1ón de los e$tadioz juvenilen y adultoz, 
y reportan las primera~. e!3t.im8 cj.onez de biomasa, él travé~, de 
censos larvarios, para ios af1oc 195f> y 1957, respectivamr1n 
te. 

El desove de ).a Sfll'.'di.na MonterreY se efectua en i.nvic.rno-
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primavera,,. alcanzando su máxima pronunciación del mes de 
enero a abril, y se sitúa principalmente en el litoral 
oriental del Golfo de California, con núcleos de mayor con 
centración de huevos (Olvera y Padilla, 1986) y larvas en el 
área de Guaymas a Yavaros (Gutiérrez, 1974: De la Campa et 
at., 1976 a). 

La presencia larvaria de la Sardina Monterrey en el Golfo 
de California en los mest?S cálidos del año únicamente ha s_! 
do señalado por Gutiérrez y Padilla (1974). quienes en 
centraron larvas, en julio, en el área de la boca, en Bahia 
Concepción y San ,Jorge. Ambrose !E.! al. (1988) por su parte, 
señalan el registro de un dezove parcial, en el mes de ago§ 
to, en la Bahia de San Sebastian Vizcaino, en el litoral 
pacifico de la Peninsula de Baja California, e igual compo.i;: 
tamiento es señalado por Ahlstrom (1966) para la 
subpoblación de la Corriente de Cal1fornia. 

Los resultados obtenidos demuestran la existencia de un 
desove localizado, de ba:ia intensidad. ya que no se detes 
taran larvas en lo!?. !::~i.tios de deaove comunmente reportados,,. 
y que puede explicarse como el resultado de un proceso 
reproductivo estimulado, en parte, por las condiciones 
propicias de la "Región de las Grandes lslas" que mantienen 
bajas temperaturas superficiales,,. en relación al resto del 
Golfo de California, y una alta productividad, originadas. 
por la presencia en esta zona de ourgencias constantes 
durante todo el año (Siegel-Causey, c1tado en Mal.uf, 1983). 
De hecho, la "Región de las Grandes Islas", en particular al 
nnrte de la Isla Tiburón y en las bahias de Los Angeles y 
de Las Animas en conni.derada como una zona de 11 enqorda 11 para 
los adultos de esta espec1c· (Sokolnv y Wong. 1972). 

Los valores de temperatura y salinidad superticiaJ en los 
que comunmente han sido encontradas laE". larvas de §. saga~ 
caerul.ea en el Golfo d•, California fluctúan de 17. 5 a 20 °c 
y de 35.2 a 35.4 ppm, cm invierno-primavera (Gutiérrez, op. 
cit.; O.lvera. 1981; Olvera y Padilla. op. cit..), mientras 
que los huevos detectados en julio por Gutiérrez y Padilla 
(op. cit.) se colectaron de 17.15 a 26.0 •c. Pertenece este 
último valor al ).ntervalo de pequeña variación en qup fuernn 
obtenida~ las larvas dt-~ la presente investigación y coinc.! 
de# azi mismo# con los valores de salinidad antes mencionª 
dos. 

Es muy pos1ble que la extensión ocupada por las larvas de 
Sardinops saqax caer.ulefl1 en este estudio. refleje la re§: 
tricción impuesta por el medio ambiente a los organismos 
reproductores de esta especie~. ind1cada por Lluch-Bel.da ~ 
al. (1986) y consistente· en un repliege de la población de 
la Sardina Monterrey. de afinidad templada, en dirección 
norte durante el verano, disminuyendo su distribución ge9 
gréfica dentro del sist~ma e incrementándose. al mismo ticm 
po. la de la Sardina Crinuda (ver Opisthonema Q.PP. )~-
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de afinidad tropical. debido a que las distribuciones larvª 
rias aqui obtenidas para ambas sardinas encuentran su limite 
geográfico aproximadamente a la al tura de• la Bahia de Guay 
mas. y sin sobrelapamiento. Sin r~mbargo. se reconoce que. 
como se mencionó para Opisthone:..m..~ ~- -. el plan de estacio 
nes de muestreo no fue suficientemente representativo de la 
posible Area de desove del taxón en esta temporada. 

ENGRAUJ,IDAE (Anchovetas) . 

Enqraulis mordax Girard, lB56 (Anchoveta Norteña). 

(Fig. 32) (FO= 5. Larvas = 514: l.1 0%) 

Se presentó en las tres áreas 
(Fig. 8). Su colecta se realizó en 
tre los 28.8-29.4 •e y 33.93-36.06 
ppm. Su mayor abundancia se detectó 
al norte de la ''Región de las 
Grandes Islasº. 

Los antecedentes de di~tribución 

geográfica de Engraul i "' mordax lo 
ubican desde Columbia Britanica 
hasta la costa occidental de la Pe 
ninsula de Baja California. constl 
tuyendo tres subpoblaciones (Smith 
& Lasker, 1978), no obstante. !.'!". 
cientemente Santos-Molir1a y Cisne
ros-Mata (1988) sefialan un primer 
registro df_· captura comercial de 
esta anchoveta en el interior del 
Golfo de California a partir de 
enero de 1986. indicando también 
que hasta agosto de 1988 fueron o_Q 
tenidas capturas de esta especie de 
más de 2,700 toneladas métricAs. 

Para la subpoblación dre la costa 
occidental de la Penlnsula de 
Baja California. Escudero y Cast~ 
llanos (1989) afirman que la epoca 
reproductiva abarca todo el año. 
aunque presenta un máximo de febr!:~ 
ro a mayo y una :?.egunda temporada, 
menos importante, de agosto a seE 
tiembre. De la Campa et al. (1976 
b) encontraron larvas de este ep 
graúlido, en septiembre de 1973. 
próximas a Cabo Fal!O-.o, D.C.S. y 
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Jlig. 8 Distribución 
de la abundanc.i.a de 

al SE de Cabo San Lucas. a temperaturas de 12.9 a 
25.9 •C. Se observa una diferencia de aproximadamente 3°C 
entre el valor máximo de est~ antecedente y el registrado en 
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el presente analisin. lo cual lo podemos aducir. entre otras 
razonesr a que fue mayor la extensión ocupada por las estª 
cienes de muestreo en el crucero CORTES 3 que en el estudio 
referido. La importancia del antecedente larvario de g. !nQ.!:
dax en el SE de Cabo San Lucas. radica en que virtualmente 
pueden considerarse en el interior del Golfo de California. 
El periodo de 1975-198& carece de información que registre 
la presencia dt? esta anchoveta en el érea de estudio. En el 
invierno de 1987, las larvas de E. mordax. segü.n datos de 
Green y Aguirre (1989). fueron detectadas, al igual que el 
presente estudio. en el interior del Golfo de Calfornia. Si 
no existió una migración de par.te de los adultos r.eproductQ 
resr por razones propias a la bi.ologia de los i.nd.ivi.duos en 
esta fase del ciclo vi. tal, la condición larvaria representa 
el estadio mas apropiado para llevar a cabo este desplazª 
miento. vía corrientes superficiales, especialmente en el 
pt?riodo del año de mayor. dominancia de la Corriente de Cali 
fornia (febrero- junio; Wyrtki. l 965) y que coincide con ,,1 
segundo pi.co de desove de la subpobl ación de la costa occi 
dental de la Peninsula de Baja California. De cualquier 
forma. el ingreso y establecimiento de la Anchoveta Nnrteña 
al Golfo de California, en cualquier etapa de su cicll1 
vital, debió efectuarse tomando en cuenta, por 1c1 menos, las 
siguientes circunstancias: 

a) La variación de l.as cc1ndiciones climéticas. registrada 
en los frltimos afias, y su efecto hidrológico en la 
región del Pacifico Ente. Por eiemplo, Hammann y 
Cisneros (1989) señalan que Jo!:'", adultos dt~ ~· mordax 
ingresaron al Mar de Cortés debido a los bajo~ valores 
de temperatura que ültimamente ha registrado esta iirea 
y que se ha reflejado en un corrimiento de las term!:1 
clinas en dirección sur. 

b) Un proceso de desove en edades tempranas de la anchQ 
veta de la subpoblación de la costa occidental de la 
Penfn!:'".ula de BRja CRliforni.a (r,•J cual iew ha verifica 
do)_ y que poSiblement:e está en relación con laS 
diferencias en la estabilidad de las condiciones 
de apareamiento de r~ste engrául.ido (Escudero y Castg 
llanos. 1989). Lo anterior pudiese contri.bu.ir a la 
existencia larvarj_a_ en cantidades superiores a l.aD 
normales_ fuera de las dos principales épocas r.epr!:-! 
ductivas de e!:."',ta subpoblación_ y que_ en consecuencia_ 
sean mayores las posibilidades de exposición a 
mecanismon de tran~iportt:• no presentr~~ en febrero-mayo 
y agosto-septiembre, en d1.reccjón de Ja entrada dc~l 
Golfo de California. 

e) Condjciones favorables en el Gol.to de California que 
aseguren a la especie en arribo or::upar o comparti.r un 
nicho ecol6gicc1 dentro del aintema, acoplándose a laE 
relaciones de competencia y depredación de esta área a 

Por ejemplo, MacCall et §1.· (1985) señalan que, en la 
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región de la Corriente de California. la depredaci.ón 
de ;g. mordax por parte de la Macarela del Pacifico 
(Scomber japonicu~), especie también presente en el 
Gc1lío de California, es, probablemente, una causa del 
incremento en la mortalidad y cambios de stock en la 
Anchoveta Norteña de aquél.la región. 

Debido a que la subpoblación de la Sardina Monterrey que 
}1abita el Golfc> de Cali.fornj.a posee una estrategia de desove 
diferente de la de la costa pacifica de los Estados Unidos 
de Nc1rtec::imericél, f."',e c~spt~ra que J aE; interacciones de ambas 
especies en el Golfo de California sean también diferentes. 
Por ello. reE".uJ ta imperante el estudio de la relacHm d<
estas dos especies en el Mar de Cortés, debido a que ambas 
son fil tractoras planctónicas y ocupan el mi.smo nivel tróíi 
co. Ello permitirl:i resolver 11 la incógnita de si existe un 
limite para la biomaE".a de la Sardina Monterrey y de la Arr 
chaveta Norteña que sf! acopla al mr,dio ambiente (que ocupa 
un nuevo habi tat), y oi una E~E'.pecie ~.e i.ncrementa en abundan 
cia únicamente a expensas de la otra" (sic. Ahlstrom. 1966)-:
Asj. lo sefialó este autor refiriéndc>se al. reemplazo en 
biomasa de la Sardina Monterrey por la Anchoveta NrJrteña en 
lan costos de California a parti.r de 1.946 .. interrnqante que 
se aplica con toda validez a las condiciones actuales de 
estos dos taxa en el Golfo de California. 

GONOSTOMA'l'IDAE ( Pr~ces Luminosoc) . 

Vi.nci.gue:r:_rja lucPti.a, Garman. 1.899 (Fig. 33). 

(FO : 17. Organismos = 2.288; 5. l '1;) 

Lo8 estadioz larvnrio!:."'1 de y. )Uf!.BtiCl ocuparon el primer 
lugar en FO. iunto con el atún Au1~_ic1 thaz.ar_:_cL y el tercero 
de la abundanc.ifl relativa. Se localiz6 en toda la extensión 
del Gol fo de Cal i f:ornia. Ln di~~tri buc:i ón dP su nbundancin 
t?stuvo definida por la c::oncr~ntraci6n de t.:ous núcleos sobre 
aguas profundaE; del siE".tema .. cercanos a la. costa peninE"1ular 
(Fi g. 9). 

Se- observa tambión que parél Ja~\ l1rea~; central y nur Ja mª
yoria de la!J estacionr::'s próximas al l i torul ori.cntal. que se 
c:a rac:teriza por pre~en tnr unn Dmpl ia plataforma, regi~t raron 
bajas densidudec., menores de· 100 nrqan.ismos. 

Las larvas colectadas se hallaron a temperaturaD ~uperf! 
ciales de 27.0 a 29.7 ec, cnn una variación de la Sfllinidad 
superficüd de 2.1·1 ppm (de 33.11 a 35.BH ppm). 

Vinc1querria l_ucetia es una especie meonpelLlgi.ca que po.sr:..•e 
una ampli.a dintribuci.ón en el POT. En la r8gión cur de Cal.i 
tornia, USA, loz adultos de este 11 pez luminoEio" pertera~ccñ" 
ét una de laE'. cuatro especi.ez más comunes en la regjón (Horn, 



1980). 

En el Golfo de California el 
registro de los adultos de esta e§ 
pecie fue obtenido por Lavenberg & 
Fitch (1966), quienes encontraron 
una mayor concentración de especim~ 
nes en el área cer1tral,. en primav~ 
ra. Posteriormente Brewer (1973) 
analizó, a su vez, los adultos de 
la especie en la miama zona y en el 
área del Paci.flco EE".te próxima aJ 
Golfo de California. 

Los antecedentes larvarios en el 
PO'l' señalan que las larvas de 
Vinciquerria §!?· ocupan el segundo 
lugar en abundancia relativa (Ahl§ 
trom & Counts, 1958; Ahlstrom. 
1971. 1972). Ambrose et al. (1988) 
la encontraron en el quinto lugar 
de abundacia larvaria, en la CQ 
rriente de California .. con una ina 
yor concentraci.6n en dicjembrc y 
abril. 

Ahlstrom & Counts (op. cit.) y 
De la Campa et a~. (1976 b) señalan 
la exiBtenciE\de sus larvas en la 
porción sur del Golfo de Califo.i;: 
nia,. mientrar. que Moser F.!t al. 
(1974) reportan, pnra el misnm sig 
tema, la~ fases larvarias de esta 
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Fig. 9 Dü1tribuci.ón 
de la abundancia de 
Vinciquerr.i.a 
tia. 
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especi.e ocupando el tercer lugar en abundancia reJativa, y 
con un ti.pico patrón di~•tribucional mesopelágiC<J, principal 
mente en la región central y área de la boca, y en 
dj.smi.nución norte-nur. 

Se obE"".crva en (•] pre~.entc-- anf1lini.c, que la distribución 
c:reneral de sus lnrvat:'. e~ muy abundantt• en las zonas sur y 
centro. y limitada étl norte de la " Región de las Grandes 
Islas 11

• su pret:.iencia en esta área pudiera corresponder, 
probablemente. mas al efecto c:i.rc:unstancia1 de la dispersión 
por corrientes er1 di.reccjór1 NW, predominantes en esta época 
de] año, quP a la ponib]P prr.~senciu dP organinmo~ rQproductQ 
reE" .. debi.do a que en e!::.;ta re~:rión r.!.l nivel batimf...trico ~B dt:..,. 
150 m en promedjo. 

La variflción de Jos parémetros ambi.entaleE'. c--n que fueron 
obtenidas las larvas ~ en especial de la saJ.i.r1idRd, indica 
que V. lucetia se encuentra bien adaptada a Jas condiciQ 
nea ;xtremas del Golfo de California a diferencia de 
Cyclotone. género perteneciente tambié~n a la familiB Gonosto 
mati.daf~ y muy abundante en agua:o. adyacentes al Golfo de 



Fig. 29 Alvula vulpes . 

.....______. 
lmm 

Fig. 30 Opisthonema Jll!· 

:..q:~ .''i" 

lmm 

Fig. 32 fill__g_giulis mordax, 
transparentado (12.0 
mm). 

Fig. 31 Sardinops saga~ !:!!!!'.
rulea, transparentado 
(16.9 mm) y detalle de 
lo aleta caudal. 

!mm 

Fig. 33 Vinciquerria luce
tia, transparentado 
(14.B mm) y detalle de 
la aleta caudal. 
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California. 

E~ta espc~cie presenta un comportamiento reproductivo a 
través del año. Los resultados de abundancia relativa de 
este taxón obtenidos por Green y Acél (1987), en abril, y 
Saldierna et al. (en prensa), en agosto, ofrecen información 
representante sólo de una sección del Golfo de Califc1rnia. 
sin embargo se observa que. junto con los resultados del 
presente estudio y de los datos estacionales de Moser t..~t étl. 
(1974). que y. lucetia muestra un desove més intenso durante 
el perlodo de verano. EJ resto del élño su abundancia 
larvaria lo coloca como uno de los diez taxa con mayor 
porcentaje de contribución. 

Esta especie ocupa un importante papel en la cadena trQ 
fica como "pez forraje 11

• Estudios del contenido estomacal dt'!' 

Eut:hynnus lineat:us, Thunnus albacare~ y Euthynnus pelarni~ 
han demostrado que un alto porcentaie de y. lucetia conforma 
la dieta de estos atunes. Por otro lado es un hecho conocido 
que !:1US estadios larvarios compiten por el alimento con lo~~ 

de Sardinops saqax ca•,rulea y Enqrauli~ rnordax (Ahlstrorn & 
Counts. 1958). ambas especies de gran interés comercial. y 
por elJ.c1 es necesario iniciar estudj.os enic>cados al anélisis 
de sus relaciones tróficas. para evaluar su F.!fecto sobre e§. 
tos recursos. 

SYNOLlONTIDAE (Chiles). 

Synodus fil· (Fig. :~4) 

(FO= 11. Individuos= 319; < l -'/;). 

Este género mostró una amplia di.Btr.ibución en t::l. Golfo de 
California, aunque con un pequeño porcentaje de larvas. Se 
registró en laB tres reqione~ c:on abundancia minima y rr:!'gg 
lar (Fig. lO). 

su presencia se detectó entre los 27.9 y 29.7 •c y un 
.intervalo de salinidad de 33.11 a 35.98 pprn. 

Las especies del género habi.tan aguas protegidas. corno 
ensenadas y babias con fondos fangosos y arenosos; soportan 
un arnpljo intervalo de salinidad. 

Se reconoce que este género es uno de los nueve grupos de 
especies que preE'oentan una mayor frecuencia de abundancié1 on 
la fauna de ar.ornpañarniento del camarón (Romero, 1978: van 
der Heiden, 1985). 

Thornson et al. (1979) han 
CaJiforn1a:--1a-presencia de 
de las cuales, según Castro 
muy abundante en el sistema. 

confi rrnado. para el Golfo de 
cuatro espc:~cies de synoqu~, de 
et 9.1· (1970), §. situliceps es 



Las especies de Synodus se consy 
men, en el Pacifico Este. sólo de 
manera local (Chirichigno et al .. 
l.982). pero debido a que son de los 
grupos de especies capturadaE'. en la 
fauna de acompañamiento del camarón 
que presentan una mayor longitud 
(> 15 cm) (Pérez-Mellado & Findley. 
1985). se les considera como une• de 
los recursos pesqueros del Golfo de 
California con mayor potencial de 
captura. 

La amplitud dE· Ja distribución 
larvaria de este género en el 
presente anélisiD, concuerda con la 
encontrada, por los autores ante 
riormente señalados. para los aduI 
tos capturados por la flota come~ 
cial en las tres áreas del Golfo de 
California. Amezcua (l.985) señala 
que probablemente el género ~.e r~ 
produce a finales de primavera y 
principios de verano en la platafor 
ma continental. No obstante. no se 
cuenta c:on j_nf.ormacj ón de suE'. 
larvas en el Golfo de California. 
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El tlnico antecedente larvario es 
proporcionado por Ambr.ose et al. 
(1988) para el Brea sur de la costa 
de Baja California, quienes r.epoT 

Fic¡. l.O Distrjbución 
de la abundancia de 
Synodus ~-

tan al género con una minima abundancia 
de agos~c> y di.cicmbre. Jo cual coi.ncide 
obtenidos. 

)' sólo en los meses 
crin Jr>~ renultadr>s 

MYCTOPIJIDAE (Peces Linterna). 
o 

Benthos~mn ~!!_F.Imet:!il~ '11ani.nq, 193?. (Figs. 35 y 36) 

(FO = 16. Especimenes = 18.344; 40.7 %). 

Las larvas dt? esta c~specie ocuparon el negundo lugar.· en FO 
y fueron numéricamente dominantes en etJte crucero. 

Este pez "]interna" mostró una ampJi.a distribucjón en el 
Golfo de California (Fic¡. 11). Su mayor abundancia fue obt~ 

njda en la r<"gión próxima a la Bahi.a dr• Guaymas y en la 
11 Región de laE'. Grande~. lelas". Su penetración en la ZC>na 
norte se localizó próxima a Pta. EstrRlla. La méxjma nant! 
dad de larvas (4.916) fue encontrada en la estación 11. 
ubicada en la costa de la Isla Tiburón. En cuanto a los 
para.metros ambientales,. se observa que, como en el caso de 
otros peces mesopeláglcoE'. abundantes en áreas oceánicas den_ 
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tro y fuera del Golfo de California (v. gr. Vincicmerria 
lucetia), este taxón no se encuentra limitado por la 
variabilidad, en general, de la temperatura y la salinidad 
en el interior del sistema, ni bien es importante hacer 
nc1tar EiU presencia en la estación 22. con salinidad de 33.49 
ppm. 

Este mictófj_do se die.tribuye en 
la extensión del POT, prefiriendo 
áreas no mayores de 200 millas de 
la costa, principalmente frente a 
los litorales de Costa Rica y sur 
de México. En la región de la C2 
rriente de California, esta especie 
es considerada poco común (Mosf.~r & 
Ahlstrom, 1970; Ahlstrom, 1971, 
1972). 

En su análois sobre los peces 
mesopelágicos del Golfo de Califor 
nia, Lav~nberg & Fitch (19&&), obt~ 
vi.er.on una ocurrencia nignif.icativa 
para los organismoE". adul toE") de esta 
especie en las aguas cercanas a la 
costa occidental del sistema. Por 
su parte, Brewer (1973) encontró, 
en el área que eE'. obieto de est~ 
dio,. a ion adultos de lfl eGpecie en 
cuestión y de pio.9:!".._n_ichtJ1y". h""!..!gr-
na tus,. como los mictóf idos domi11an 
~n el periodo de i.nvier.no. 

-'I 
81 
CI 

0) 

'" MZ1 

El núcleo de diztribución larva 
ria de J2. panamense en el Golto de 
Californi.a se localiza en la región 
central~ a lo 1.nrqo de las islas 
de la costa peni.nsular (Moser et 
al., 19711). J.,os rec;ultados del pr~ 
sentF_. crucero en esta región del 

Fi.g. 11 liüitribución 
de 1.n abundanc.ia d<' 

sistema concuerdan parcialmente cc1n el nftclco d~ 
ción propuestn. I.o~..., mismos autores antF~·s sefialfJdo~ 

traron como el segundo mict6fido m.'.m abundante 
de primavera. 

dii:-.tri bg 
lo encon 
a final•~s 

Es probable que la elevada cantidad larvarja de J). 
B-ª.J}~n~;e. refleje en e~.t:e per.í.odo de rnuestroo la principal 
epoca reproduct i.V<J de 1 a población en el Gol fo de Cal i f'or 
nia, al igual que lo ~mg.ieren lo~. resultados obtenidos por 
Funes (1988) y Saldierna et aj. (en prensa) en la mi.ama 
estación del afio; estos últimoE". obtuvieron a fl . .PJ!_tl_!?.rnense 
como el taxón dominante con el 58. 3 ~. del total de larvas 
capturadas. Apoya 1 o an tc•rior e 1 hecho de que agregaciones 
compactas de adultos de -ª· panam.ft!!§_E.~ ocurren más frecuent~ 
mente que en otr.a!2, ecpeci.es de la fami.l.ia, originando en el 



lmm 

Fig. 34 Synodus !:!E• 

lmm 

Fig. 35 Benthoeerna panarnen
filQ, transparentado (5.8 
mm) • 

Fig. 36 Benthoaerna paname~. 
serie larvaria (tomado de 
Moeer & Ahletrorn, l 9"10). 
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periodo de reproducción grupos compactos de alta concentrª 
ción (Alverson, 1961. citado en Moser & Ahlstrom, 1970). 

ne particular intc~res resulta en este análisis, su presen 
cia y elevada abundancia en las estaciones 13, 15 y 17 en el 
área norte, debido a que confirma la información proporcionª 
da por Moser et fil. (1974) en el sentido de que este 
organismo y Triphoturus. mexicanu~ son los únicas e~pecies 
mesopelágicas qut=J presentan larvaE". en el nortF.! de.l. Golfo 
de California. 

Aunque no es una especie come~ 

cial, debido a la gran abundancia 
de larvas y adultos, posee un papel 
importante en la cadena trófica. 
Al respecto se ha seftalado como el 
mict6fido más común en el contenido 
estomacal del atún aleta amarilla 
(Alverson, 1963. citado en Moser & 
Ahlstrom, op. cit.). 

Dioqenichthys laternatus Garman. 

1899. (Fi.g. 37) 

(FO = 14, Ejemplares l.212; 

2. 7 ~;). 

Las larvas de este mictófido fut 
ron la terct-)ra e!;.~pec.i.e más abundan. 
te dentro de la familia y la sexta 
del total de larva!". capturado. Su 
di~tribución incluye las tres regiQ 
nt-:!-S del s.istr~ma, aunque ~.us princ!_ 
pal.e~. núcleos de concentración fu~ 
ron detectados en el área de la 
entrada y zona centro (Fig. 12). 

Mostró sus núcleos de mayor con 
centración en un intervalo de 
29.1 - 29.3 °c de temperatura y de 
34.31 a 35.31 ppm de salinidad. 
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Fiq. 12 Distribución 
de la abundancia de 
Dioqenichthys 1._at~
rr_~_t_l!§. 

Este es un mi.ctófido con una dictribución notoriamente mAs 
tropical en el Pac:ifi.c:o Este que el resto de la fami.lia 
(Ahlstrom, 1971). Ello se refleja en el patrón de su distr,! 
buci6n obteni.do. 

Lavenberg & Fitch (1966) registraron adultos de esta esp~ 

ci.e concentrados principalmente en la boca del Golfo de 
California y al SE de la Bahia de la Paz, en tanto que los 
rem1ltados de Brewer (1973) demuestran una clara dominancia 



de loB adultos de esta especie. respecto a 
miembros de la familia, de la región central del 
California a las costas del estado de Guerrero. 

las dexnás 
Golfo de 

Moser & Ahlstrom (1970) y Ambrose et al. (1988) repoctan 
sus larvas presentes a través del~año en el área de la 
Corriente de California y con mayor abundancia durante los 
meses de abril a junio. 

En la región de la costa occidental de la Peninsu1a de 
Baja California, De la Campa et al. (1976 b) encontraron las 
larvas de este mictófido en un 28 'I; de la abundancia 
relativa para el mes de septiembre. 

En el Golfo de California, [!. laternatuB presenta, a trª 
vés del año, una amplia distribución larvaria en las ¿:c:-eas 
centro y sur del sistema, y una mayor ocurrencia y rná~irna 
abundancia en junio (Moser et al., 1974) y los resultados 
del presente trabajo concuerdan en gran parte, para las 
regiones sefial.adas. con lo obtenido por los ültimo~ autores 
citados, quienes además indican que la abundancia larvaria 
d~ esta especie disminuye marcadamente en la regif1n centrn1. 
pero discrepan en que su limite distribuci.onal se f..:ncuentl:'a 
en el extremo ~•ur de la Isla Tiburón, debido a que exü:ite un 
antecedente respecto a la presencia larvaria en C:!l ár:ea 
norte en el me:2, de junio proporcionado por 11une:2. ( 1 988) • y 
que se confirma con los resultados de este trabajo. 5eqün 
Moser et 13_1. (op. cit.) la distribución geográfica de e12.ta 
especie se incrementa en la medi.da en que~ aumente la 
temperatura del agua. Ello puede justificar la presencia de 
larvas de~ este mictóf'ido r:!'n la región superj.or. l.af-1 que 
habria que esperar. según lo anterior. presentes durante 
todo el verano y quizé parte~ del otoño. Si.n embargo, si 
su presencia larvaria en la sección superior se debe al 
resultado de la penetración de parte de 1 os reproductoJ'."e12, o 
a la posible dispersión de las larvas por. la~ corrientes ms 
rinaE. es un tópico intere~,ante ya que. en el caBo cte loS 
organl.smos c.1dul tos. va i.mplici ta la eficienci.B que Como 
barrera geogré.fica, para los pece~. mesopelé:igico:::-., se }.e he 
atribuido a lé:1 "Hegión dt.. las Grandes Islaf'. 11 y a la JlC>cil 
profundidad del área norte. 

D. 1 E\ terna tus es uno de 1 OE'· 
c:ia dentro ___ de la f.amil .ia 
al pequeño tamaño de ) ot» 
longitud) quizá la bi.omasa 
ecol6qicc1 més importante en 
adulta. 

mictófidos con mayor abUTidari 
(Ahl~;trom, 1971), pero debid;.~ 
organic.mo::.; adultns (2--3 c:tn de 
larvuria descmpeñp un papel 
la cadena trófica que la fase 

'l'riphoturus mexicanus Gilbert, J 890 (Fig. 38) 

(FO= 13. Larvas= 2,265; 5.0 ~). 
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Fue la cuartB especie con mayor abundancia relativa. 

Estuvo presente en toda el área de estudio (Fig. 13). con 
un máximo de densidad en la estación 9 (con el 48 % de los 
organismos) • la cual se ubi.ca en los limites de la " Región 
de las Grandes Islas". 

Se detectó en prácticamente todo el intervalo de temperª 
tura obtenido. Su núcleo de mayor densidad se registró a 
29.4 oc y un valor de salinided. caracteristicamente marino. 
de 35.65 ppm. 

De la Campa ~e! al. (1976 b) encorr 
traron esta eBpecie con gran abun. 
dancia larvaria en la costa occiderr 
tal de la Península de Baja 
California en el mes de octubre. 

La abundancia de sus larvaE". en 
este periodo de muestreo concuerda 
de forma general '"ºn la abundancia 
de la población presente en la 
Corriente dre California. donde Am 
brose et al. (1988) señalan el p~ 
riodo abril-agosto como la época de 
mayor abundancia larvaria de la 
especie. En el Golfo de California 
ous larvas muestran una mnyor 
estacionalidad: la abundancia en 
verano es muy acentuadn en las 
aguas de la región 01-:?ste del 
sistema (Moser et fil .. 1974). 

Este organismo lampanictifonne, 
al igual que .[¡. panamen;e;e y !). 
laY.ernatus. muestra para el área de 
estudi.o en pJ tiempo de muestreo 
una amplia distrib11ci.ón 1.arvaria. 
su marcada abundancia los define 
como los tres mictófidun. de un 
total de 10 formas obtenidas, 
caracterist icas 
nes del Golfo 
julio-agosto. 

en laz tres secciQ 
de California en 

Nº DE ORGANISMOS: 

AJ 
B J 

e' 

º' 

° CERO 

Fig. 13 distribución 
de la abundanci.8 de 
1•r.iphoturus !!!f..axi.c§
!!.!!§. 

Probablemente la población de '.!:. mexicanus en el Mar de 
CortéE". es enorme. Agrr:!gacj one~. conziderablt~s han nido ~.efia 
ladas anteriormente por Lavenberg & Fitch (196G), quienes 
obtuvi.eron en primavera capturas mayores de 10 mi. l organi s 
mos adultos en la zona norte. y Brewer (1973) que a ZU vez 
capturó más de 23 mil especímenes adultos en un sólo lance. 
Esta abundancia ha fomentado criterios en diversoz autores~ 
entre ellos Arvizu (1987). que sostienen que este micté>iido 
representa un recurso potencial explotable en el Golfo de 
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California. 

BREGMACEROTIDAE. 

Breqmaceros ];ift_!hyfil<!§_t;_p~ Jordan & Bollman, 1889. 

(FO = 8, Organismos = 1,492: 3.3 %) (Fig. 39) 

Este taxón se distribuyó en las tres 
Por su abundancia relativa ocupó 
el 5" lugar. Sus principales n:f! 
cleos de concentración se ubicaron 
frente a las costas de ambos litorª 
les en la región inferior. La 
disminución de su abundancia en el 
área central es evidente conforme 
se distribuye hacia el norte. Los 
dos núcleos de mayor concentración 
se registraron a 29.4 y 29.7 e de 
temperatura y salinidades de 33.11 
a 35.88 ppm. 

ª· pathymaster es una especie n~ 
ritica que ha sido colectada única 
mente en el Pacifico Este. Este 
organismo parece existir en un relª 
tivo aislamiento respecto a las 
demás especies del género (Houde, 
1984). 

En el Golfo de Panam~ los adul 
tos de ª· bathymaster son reportª 
dos como muy abundantes por 
D'Ancona y cavinato (1965). 

Brewer (1973) registró adultos de 
la especie en noviembre y enero en 
las proximidades de las Islas 
Marias y la región del Pacifico 
adyacente al Golfo de California, 
mientras que Lavenberg & Fitch 

regiones (Fig. l.4). 
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Fig. 111 Distribución 
de la abundancia de 
Bregmaceros ];iftthy-

(1966) indican su presencia en la región inferior del Golfo 
de California, aunque en baia concentración. Asi mismo, 
su ocurrencia fue registrada en cada una de las tres 
campañas SIPCO, realizadas en la costa sur de Sinaloa en 
enero, abril y agosto (Van der Heiden et al., en prensa), 
llegando a colmatar, en ocasiones, la red de arrastre, prirr 
cipalmente en localidades de fondos blandos (Plascencia-Gorr 
zélez, comunicación personal). 

Las larvas de los bregmacerótidos se presentan durante 
t·odos los meses del_ año en aguas tropicales y subtropicales, 
lo cual indica un desove prolongado, aunque la estacional! 
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dad es aparente para ciertas especies en algunas áreas 
(D'Ancona y Cavinato, 1965). Las larvas de ª· bathyma.,,
ter generalmente ocurren de la superficie a los 600 metros 
de profundi.dad. y tienden a presentar aglomeraciones superfj_ 
ciales con mayor frecuencia que las larvas de especies 
oceánicas (Houde, 1984; D'Ancona y Cavinato. op. cit.). 

En el Golfo de california Moser et al. (1974) reportan a 
sus larvas como la segunda especie con mayor abundancia 
relativa en su anélisis estacional,. con desove acentuado en 
abril y junio y con un limitF, distr.ibucional ubicado en la 
regi.ón de la Isla Tiburón. En eJ presente trabajo. la enp~ 
cie fue colectada más al norte de la Isla Angel de la Guarda 
(est. 13). quedando a!2.1 confirmada su presencia para esta 
zona del área de estudio en el periodo de verano. 

Su dintribuci6n en la zona inferior, más acentuada respes 
to a la norte,. es una clara extensión de su elevada abundan 
cia en el centro y sur de la costa mexicana del PacificO 
donde sus JarvaB son la especie dominante a prl.ncipios de 
primavera (Corro-EspiruJsa y Valenzuela. 1990). En el área 
sur,. sus núcleos larvarios sobre la plataforma conti.nentnl 
(costa oriental) y en la proximidad de la costa peninsular 
reflejan el hábito ner:i. t i.co de loE'. organi.smo~. reproductores. 
Lo anterior apoya el reducido número de ejmplares (8) 
colectado!2. en la estación 3. ubicada en un área de gran 
profundidad, sin olvidar la influencia que en verano tienen 
los vientos con direcci.6n NW y su efecto en la dinpcrsi.6n de 
los productos de desove. 

Por la ñbundancia larvarJEl de esta especie eEi evidente que 
el periodo de muestreo (julio-agosto) representó una etapa 
importan tr~ en eJ desove de esta forma nerj t j CE\. 

La abundancia de fi. bathyrnaster en la plataforma conti.nen 
tal debe ser estudiada con particularidad~ dcbl.do a que ni 
su comportnmiento larvario en eJ ti rea df~ estudj o se puPde 
establecer a travéE". del año, la fa~H--· adu.l ta (de cut~rpo tus.!_ 
forme que no sobrepasa los ~~-4 cm de longitud) no es 
capturada. por un l<>do, enn la red bongo. porque el orgª· 
nismo la evade y, por r.:d otro, las artes de pesca de peces 
adultos, con la luz de mullél que generalmentE:• ne u~1a, no la 
retienen o se df! en ellas la extrusión con facilidad. 

!!· bathyma~'ter iut• Ja 3" especie neritica más abundante 
(después de las sardinas MontPrrPy y Cri.nud<>). por J.o que' su 
biomasa adulta y los in teraccionez con lo::.:, peces de 
importancia <~conómJca que habitan la platnforma continental 
aun está por evaluarse. 
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SCORPAENIDAE (Peces Escorpión). 

Scorpaena §.P· (Rocote) (Fig. 40) 

(FO = 4, Individuos = 58: < 1 %) • 

Su distribución se observó, únicamente, en las regiones 
centro y norte (Fig. 15). su mayor densidad se ubicó frente 
a la Bahia de Guaymas. El 69 % de lo!:'. individuos fue colect_!;! 
do a una temperatura superior a 
29 oc y salinidades de 35.42 a 
35.68 ppm. H' DE ORGANISMOS: 

Según Moser et al. ( 1977) las la.E 
vas de este género se distribuyen 
en las tres principales áreas del 
Golfo de California, aunque en nüm~ 
ro reducido, y debido a que no obtg 
vieron la ocurrencia de larvas en 
los meses de diciembre, febrc~ro y 
abril, hace suponer que posiblemen 
te el desove se eíectüa en verano. 

Los adul tc>s de este género son 
frecuentemente capturados como ta~ 
na de acompañamiento del camarón; 
donde predominan §. sonorae y §. 
E!!§~ (Van der Heiden, 1985). P~ 
rez-Mellado & Findley (1905) menci9 
nan la presencia de adultos de §. 
mvstes en las costas de Sonora y 
Sinaloa: Ramirc•z-Hodriguez (1987) 
cataloga a Scorpaen_§ ~_Il. como un 
recurso de importancia comercial y 
semiabundantr, en el Mar de Cortes. 

Las larvas de estP grupo usualmep 
te ocurren en áreas costeras~ y por 
ello no son comunes en los lances 
de zooplancton del p:i:·esente cruc~ 

• CE~O 

Al • /.JO 

BI • 11-100 

Fig. 15 Distribución 
de la nbundancia de 

ro. Confirma lo anterior el que se haya colectado el 47 % 
de los ejemplares en la "Región de las Grandes Islas", donde 
las estaciones en que se encontraron no exceden de 700 m 
de profundidad. La e!:'.tac:j 6n ubj cada frente a la Bahia de 
Guaymas es, igualmente. una local i.dad con protundidad menor 
a la señalada. 

Pontinus §12. A. (Fig. 41) 

(FO= 3, Especimenes = 25; < 1 %). 

Los organismos de esta especie fueron colectados en tres 
estaciones de la región inferior, cercanas al extremo sur de 



Fig. 37 Dioqenichthys later
natus" transparentado 
(23.0 mm) y detalle de 
la aleta caudal. 

Fig. 39 Breqmaceros bath~
ter. transparentado (21.7 
mm) y detalle de la aleta 
caudal. 

-·-- ... :--- ... 

Fig. 38 Triphoturus mexica
nus. 

Fl.g. 40 Scorpaena ~· 1\. 



la peninsula. todas a temperaturas 
nidades de 33. 53 a 34. 31 ppm. (Fig. 

mayores de 28 •e 
16). 
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y sal_i 

Es una especie presente en las regiones costeras del Go.!. 
fo de California a Perú. En la pri.mera de estas áreas, los 
adultos de este género son encontradoE"., a diferencia de los 
de Scorpaena, en aguas más profundas a los 60 m, predominan 
do en los arrastres camaroneros ~- sierra y ~- dubiu~ 
(Van der Heiden, 1985). En el POT a los adultos de este 
género se les explota sólo de mane 
ra local (Chirichigno et al:. 
1982). 

De acuerdo a Moser et ~t!. (1974) 
las larvas presentan su limite di§ 
tribucional dentro del Golfo de Cª 
lifornia, hasta, aproximadamente, 
los 28º lat. N (a la altura de Guay 
mas). En la costa occidental de la 
Peninsula de Baja California, los 
juveniles pelágicos se han colectª 
do al norte en Pta. Eugenia. Los 
miomas autores reportan cantidadeE', 
muy bajas de estos organismos en la 
mayoria de sus colectas y con prQ 
porciones similares tanto en febrQ 
ro-abril como en verano ( :iulio-sep 
tiembre), por lo que su época de 
méximo desove no puede preciEarse. 
Los resultados obtenidos en eJ 
presente trabajo concuerdan con el 
antecedente de su limite geográfico 
dentro del Golfo de California y 
constatan el carácter tropical de 
la diE'.tribución de estP género. La 
reducida cantidad de larvaE'. obten_i 
das, al igual que t:~·l bajn número de 
e:iemplares de Scorpaena ~·, no pug 
de valorarse comparativamente re§ 
pecto a otra~ familias de larvas, 

H' OE ORGANISMOS; 
o CERO 
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Fig. 16 Distribución 
de la abundancia de 
Ponti_nus §_p. A. 

debido a que par.a c--llo es necesario un diBeño de mue!:itreo 
que tome en cuenta el hábitat de lo!:. individuos adulton 
porque, u difc~rr~ncia de J.a mayoria de los otros grupc>fJ de 
larvas de peces capturados, su mayor abundancia se restringe 
a las áreas del !jtoral rocoHo y su.s proximidade.s. 

SERRANIDAE (Cabrillas, Cabaicuchos, Meros). 

Sp. "forma especifica B". (Fig. 42) 

(FO= 13, Ejemplares= 467; l ~). 

E:::te serránido se dü:.tri buyó en toda la extensión del área 
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de estudio, con una mayor abundancia en la sección central 
(Fig.17). Su registro abarca prácticamente todo el intervalo 
de variación de temperatura y salinidad obtenido, con una 
mayor abundancia en los 28.8 °c y 34.66 ppm. 

De acuerdo con Van der Heiden (1985) 
serránidos (Diplectrum y Paralabrax). se 
conjunto de menos de 15 grupos de especies 
hasta el 90 % de la biomasa de la 

dos géneros de 
incluyen en el 
que constituyen 

fauna de acompañamiento dt.~l camarón 
en el Golfo de California. Debido 
a ello ente grupo de peces reprt= .. H.:.e.Q_ 
ta un recurso comercial de importan 
cia en el sistema en estudio. 

El patrón obtenido en la distribg 
ción larvaria muestra. en forma g~ 
neral. una tendenci.a de agregación 
hacia la costa pc~ninsul.ar que, como 
ya se mencionó, es en su mayoria rQ 
cosa, reflejando asi la rclaci.6n 
con el hábitat de la fase adulta. 

La identidad taxonómica de este 
tipo de larvas no fue posible, debi 
do a la escasez de información 
bibliográfica del grupo. Otro fa!'." 
tor importante que obstaculiza el 
eE".tudio de~ E~E".ta familiE.t, de gran 
importancia comercial, es que no 
está adecuadamente representada en 
las distintas estaciones del año 
pCJr falta de si~.tematización en el 
muestreo del área rocosa en la zona 
costera durante su época reprodufe 
tiva, que segün los datos de Moser 
fil nl. (1974) es factible que ~•e 
efectu& a partir de junio. 

Nº DE ORGANISMOS: 

A 1 

BI 

CI 

Fig. 17 Dü1tri.buci.6n 
de la abundanci t1 de 
Serranidae, "fonna 
especifica 8 11

• 

CARANGIDAE (Pdmpanos, Jureles). 

Chlorop,combru!O. 9..!'~1'.9. ,Jordan & Gilt>ert, 1883. (Drqueta). 

(Fig. 43) (FO = 6, Larvas = 67 < 1 '!;) 

Estuvo presente en una amplia extensión del é.'trea de estu 
dio, pero con una abundancia relativa escasa (Fig.18). El 
miclc~o de mayor den!O.j dad se. local izó trente· a Guflyma!O .• con 
una temperatura de 29. 2 ° e y salinidad de 3~5. 42 ppni. 

Esta es una especie común en todo el POT (Ahl>:'.trom, 1971). 
Los organi~mos en etapas juvenil y adulta penetran en e::-,tuª 
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rios, rios y lagunas costeras (Castro, 1970). Amezcua (1985) 
indica que los adultos !::>on abundantes en la~. costas de Nayª 
rit y comunes en las de Guerrero; en tanto que Van dr:!-r 
Heiden (1985) lo reportan como uno de lc1s carángidos captur.§. 
dos con mayor frecuencia en el Golfo de Californ.ia, pero que 
debido al pequeño tamaño de los individuos es devuelto al 
mar. 

ChJoroscombrus orguet~ es un recurso comestible,. al igual 
que todas las especies pertenecien 
tes a esta familia,. aunque i.nsuf_i 
cien temen te aprovechado. 14° DE o RGAHtsuos: 

Recientemente Sumida et al .. 
(1985) describieron. por primera 
vez, los estadios larvarios de este 
carángido a partir del material CQ 

lectado en el POT, incluido el 
Golfo de California. Su diE::tribg 
ci.ón larvaria en la primera d1::!' las 
regiones indica quP Pstas lc:1rvaE'. 
son capturadas con frecuencia en 
los muestreos costeros (Ahlstrom,. 
1971, 1972). Su época reproductiva 
no está bien definida para el Golfo 
de California. No obE".tante, los r!?: 
sultados de Moser et nl. (1974) d~ 

mueE".tran una mayor cantidad lal:'Vft 
ria en el mes dr jur1io. Er1 el 
prr~sentP e::.tudio c~s probabJ E- que 
lai:::; larvas de Chl_grr¿sC...Q!!lflrus orcn1.Q
ta Sí:!i::lrt el resultado de un desove.· 
Mbre Ja plataforma continental. 
incluso costero y que los núcleos 
(de baja densidad) alejados del 
litoral sinaJoenSt:..' :?.ean el resu.ltQ 
do de fenómenos de t ransportt-~.. ya 
que loE". Rdu1 toE". SE' han reportado 
como un componentF· ~nra~teristico 

de la ictiofauna presente en cist~ 
mas estuarir1os (AJvarez-Rubio .. 1983). 
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Fig. 18 Di.stribución 
de la abundancié1 de 
~hlorosr-ombrus Q!:g!_!~ 
ta. 

LUTJANIDAE (Pargos). 

(Fig. 44) 

(FO = 5, Organismos ~ 45; < 1 'I;). 

E~te tnxón sól ci estuvo presen tC> c .. n 1 a!:. reg j nne~. cent ro y 
sur. con una densidad que=_. varió dt:! moderada a e:1casn (Fi.g. 
19). El intervalo de temperatura en donde se Je colectó fue 
de 20. 7 a 29. 7 ° e (los valoree n.l toE". de la campaña), de 
acuerdo c::on la afinidad tropical de la familia. LaE.> larvao 



39 

capturadas en las estaciones con los valc1res más bajos de 
salinidad (33.11 ppm) se localizaron en el área de la boca. 

Son cuatro e~pecies las reportadaE', en loE", arra::.;tres 
camaroneros en el Golfo de California (Van der Heiden, 
1985). El mismo autor señala que algunas de ellas son 
explotadas deb.ido a su carne de excelente calidad. No obstan 
te poseen una frecuencia relativamente baia en la captura 
de la fauna de acompañamiento del camarón. 

Los resultados sobre larvas, a 
nivel de familia, proporcionados 
por Moser et fÜ· (1974). señalan tiu 
presencia ünicamente en el mes de 
junio y en baja cantidad, concordan 
do con el presente anélisis, en el 
que se observa que la diE'otribución 
obtenida mantit=.!ne cierta c:ercan:ía 
costera hacia el JjtoraJ. oriental, 
y que el núcleo de mayor densidad 
se encontró a una temperatura de 
29.7 e y salinidad de 33.11 (est. 
24). Una de las estaciones del área 
central (est. 18), dond•~ se le CQ 

lectó, registró un valor similar al 
de la temperatura anterior. Los VQ 
lores de salinidad en que se captM 
ró la especie sor1 representativos 
de la eurihalinidad del grupo, pueti 
Sf~ :.:;abe qu.e este género f'.!S comUn 
t1n 1 o~~ ststernus estuari.nos y lE.:l@ 
nas costerat1, las c:uale~ abundan en 
el. litc1ral dE! Sj_naloa y NAyarit. 

H 0 DE ORGANISMOS; 
CERO 

Se considera que debido a la 
importanci El económj ca de eE".te géng 
ro~ en necesario precisar 1.a época 
y zona de mayor deE".ove parct las 
poblac:iones de estos peces en el 
Golfo de California. Lo::". rccul tadoi?. 

Al • l•IO 

B 1 • // ~100 . 

Fiq. 19 Uistribución 
de la abundancia de 
l·ll t i'!..rJ}l_o;l ~-

aqul obtenido~ nugieren importante la époc~1 de verano 
periodo reproduct .i vo. 

en !::.U 

GERREIDAE (Mojarran). 

Eucjnostomus ~· (Fig. 45). 

(FO ~ ó, Individuos 309. < 1 '1,), 

su distribución comprende las treE> regionei?. (Fig. 
núcleos larvarios se presentaron en el intervalo de 
cia de regular a minima. El área central registró 
número de indivi.duos de esta mojarr<.1 (el 40~. en la 

20) • Los 
abundan 

el mayor 
Ctlt.18). 
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Existen cuatro especies de este género en el Pacifico 
Central, miElmaE:. que han sido reconQ 
cidas para el Golto de California 
(Zahuranec, 1967). En las costas de 
Michoacán y Guerrero se han regi§ 
tracto especimenes adultos por Ame~ 
cua (1985), y, en el sistema 'l'eacª 
pán-Agua Brava, Nay., Alvarez-Rubio 
(1983) los señala como peces domi 
nantes. 

Las especies de estE· génFJro pr~ 
sentan una elevada calidad en su 
carne. la cual se aprovecha en far 
ma fresca (Van der Heiden, 1985). 

Su mayor nbundancia larvaria se 
presentó en temperaturas de 29.2 •e 
y ualin].dad promedio de 35.42 ppm.; 
aunque este género se di~t:r:ibuye 

ampliamente dentro dc•J Golfo de Cª 
lifornia. se observa que existe un 
pronunciamiento del deuove en la r~ 
gión central, asociada, principal 
mente. a ambientes insulares y 

W DE ORGANISMOS: 

o CERO 

A 1 • 1-10 

Bl e 11-100 

CI ~01·1000 ~º 
:oÍJ 

9 

costeros, estc>s ültimos en la pl.atª g' 
tor.ma continental del litoral ori.eg 
tal. Moser et al. (1974) reportan 
larvas de esta familia en un mes de Fjg. 20 l>istribución 
verano (junio) .Y seño.lan su ausen de la abundancia de 
cia· total en invierno y primavera. Eucinastomu.E". El.Im· 
Por ello la ocurrencia de Eucinos-
tomus §Ili?· en este anfilisis representa. ~in duda alguna, la 
principal época reproductiva de este género. 

SPl!YRAENIDAE (Barracudas). 

?phyraena §!!. (Fig. 46). 

(FO = 7, Especimenes 15"/; < 1 %). 

Su di!:itribucié:'>n comprende sólo la~ regiones central y 
sur (F]c¡. 21). La densidad de eiemplares fluctu6 de minima a 
reqular. colectado(; a 28.4 - 29.7 •e y 33.11 -· 35.46 ppm. 

A este qénero se le explota de manera loca] en eJ Pacif]co 
Este, en forma fresca y congelada (Chirichigno et al., 
1982). 

A la fecha, la presencia estacional de este tipo de larvas 
en el Golfo de Calitornia sólo ha sido sefialada a nivel 
familia por Moser et. al. (op. cit.) para los meses de abril 



Fig. 41 Pontinus 
parentado (?fil!3 • "· trena • nun). -

Fig. 4 3 

Fig. 45 

.__. 
lmm 

Chloroscombrus ~etn. 

lmm 

Eucinostomus fil!. 

Fig. 4 "f 2 Serranidae 
B~~a espec!fic~ 

Fig. 4'1 1,utianus !U!· 

Fig. ~6 Sphyraena 
( ~alnaparentado fil!·• 

.3 nun) d de la al ty etalle e a caudal. 
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y junio, en cantidad muy similar (140 organismos) a la aqui 
obtenida; sin embargo este antecedente no sr~ñala el área del 
sistema en el que ~;e colectaron J O!C:'. 1?E".pecimene.s. En el 
presente anél.isis cabe destacar la 
abundancia de larvas y su mayor fr§' 
cuencia de ocurrencia en la zona 
sur. con respecto a la central. 
debido a que esta sección presentó 
las menores salinidades. No ob~.tnn 
te el número de larvas obtenido 
en ambos trabajoc. d(~br:.' consj dr~rarn("' 
como poc:c:.i representativo dt:..· un 
desove de méxima intenE".i.dad. Segurf~. 
mente la influencia dc,J. reducido 
número de 
en el área 
te para la 
desove de 
ción abarca 
y/o de poca 

estaciones df:! muestreo 
de estudio es determinan 
definición de· áreas cte 
especies cuya reprodu~ 

zonas muy localizadas 
extensión qec1gréfica. 

No se le detectó en el. érea 
norte, donde la variación de la sª 
linidad y temperatura superficiales 
fluctuó de 35. 4B a 36. 06 ppm y de 
27.1 a 29.2 •e, respectivamente. n~ 
bi.do a la eBGi:u:·,a .infor.maci.ón de 
ezte género de larvaE'., por el 
momento sólo es posible sefialar 
ou ocurrencia en eJ periodo de mue§ 
treo. 

Probabl.emente las larvas de esta 
especie corresponden a .fi. argf"~n tea. 

N" DE: ORGANISMOS: 
o CERO 

Al • f-10 

8) • 11-100 

Fig. 21 Düaribución 
de la abundancia de 
Sphyraena §!l. 

en base a la pronunciada abundancia re.la.ti.va 
de e~te esfi.rénido en el Golfo de California 
Castro F't al. (1970). 

de los adultos 
reportada pc•r 

GOBIIDAE (Gé>bios). 

Sp. "forma cspeciticn A". (Fig. 47) 

(FO 4, E'jemplareC'. ~ 450; 1 'l.). 

De laE". siete tormaE:". larvarias obtenidas en la familia~ fue 
esta léi. segunda mas númerosa. 

Estuvo presente sólo en las zonas central y norte con 
denio'>idad media y regular (Fig. 22). En las estaciones donde 
se le colectó los valores de temperatura reqistrados fueron 
de 27. l a 29. 2 •e, mientras que la variación de la snl inidad 
fue minima (0.23 ppm.), con 35.5G ppm. en promedio. 
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Se observa que en la mayoria de las estacj oneE'. en que fue 
obtenida, existe una estrecha relación con hébitats cost~ 
ros, seguramente rocosos, corno en el caso de las colectas en 
la ''Región de las Grandes lslas", rnir~ntras que en casi toda 
la extensión de la plataforma continental oriental. parti.c~. 
la:nnente de Si na loa, este g6bi.do permanr~ce ausente. Se sabe 
que la región superior del Golfo de California es parti.culR.!: 
mente rica en diversidad y abunda!! 
cia de este grupo de peces. Han 
si do reportadol2. 22 géneros y 50 
espec:i es de gc:ib.i.os para todo el Mar 
de Cortés, de las cuales aproximéldª 
mente un 60 * son habitantes de 
arrecifes y costa rocosa (Castro, 
1978; Thomson et al., 1979). 

Moser •~tal. (197'1) sef1ala la pr~ 
sencia larvaria de la familia Gobij 
dae en cada uno de los seis 
cruceros que incluye su jnvestig~ 

ción, con una mayor ocurrencia y 
abundancia relativa durante el mes 
de junio. Tomando en cuenta lo antg 
rior se puede establecer que su 
época reproductiva se realiza en 
verano y que la~, larva!.:. colr~ctadas 
representan una fracción importante 
de tal periodo. 

Sp. "forma e~1pecj.f.ica B11
• 

(Fig. 48). 

(FO = 1, Larvas 703; 1.6 'l.). 

E<:".t:a forma larvaria fue la de 
mayor abundancia relativa en la fª 
mili.a (41.7 'l.) y sólo se localizó 
en la estaci.ón seis, ubicada en la 

N" DE DR GANISMOS .' 
" CERO 

AJ • 1-10 

BJ • 11 100 

e 19 •101-1000 

¡º 

Fig. 22 Di.stri buci.ón 
de la abundancia dt' 
Gobiidoe, ºformas 
pecificas A (O) y 
(A.) ... 

B 

sección central (Fig. 22). en aquas sobre la cuenca Carmen a 
28.8 •C de tempc,rAtura y 35.45 ppm de salini.dnd. 

Se trata sin duda n.lquna, de un dezove parcial o de un 
proceso reproductivo localizado, ya que· no se le detectó en 
las tres estaciones cercanas ni en ninguna de las otras dos 
regiones del sistema en estudio. No obstante se debe pensar 
en un efecto de transporte por corrientes a partir de uno de 
los li tora lee;. ya que los integrantes de esta familia se 
presentan en una gran diversidad de hábitats (dehi.dn a su 
gran versatiJ.j_dfld fisiológica y ecológica) pero asociado!:,, 
en s11 mayoria, a la zona arrecifa} y costa rocosa. Por el 
momentc1 nc1 es posible entabJecPr la identidad taxonómica 
especifica del grupo de larvas col.,ctado, el cual ha recibj_ 
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do poca atención en estud.ios de zooplancton, entre otras 
razones, quizá, por no tener importancia comerci.al. Es nec~. 
sario considerar que los góbios son probablemente, con cerca 
de dos mi 1 especies, el grupo de peces más amplio del 
mundo, y que, según Thomson & Gilligan (1983), en el Golfo 
de California la amplia diversidad c•specifica de esta fam!_ 
lia, junto con la de los blénidos, contribuyen de manera 
importante en el porcentaje de especies endémicas en esta 
región (Moser et al., 1974). 

SCOMBRIDAE (Atunes). 

Scomper japonicus Houttuyn, 1782. 

(Fig. 49) (Macarela del Pacifico) 

(FO = 1, organismos = 6, < 1 %) 

Mostró una minima cantidad de lar 
vas. Se registraron sólo en la estª 
ción 19, en el área central (Fig. 
23), a una temperatura de 28.4 ºC y 
35.46 ppm de salinidad. 

La distribución de este escómbri 
do en el Pacifico Oriental compreg 
de del Golfo de Alaska a Bahia 
Banderas, México (Parrish & Mag 
Cal l. 1978). 

e• j-ª!<Onicus ha motivado diversos 
estudi.os debido al valor de su pe~ 
queria. 

En el Golfo de California los 
adultos habitan en las aguas profug 
das de la plataforma continental 
(Castro et al .• 1970). Es una esp~ 
cie frecuente-en la región central 
del sistema (Lavenberg & Fitch, 
1966), donde forma parte de la 
fauna de acompañamiento del camarón 
(Pérez-Mellado & Findley, 1985). 

La Macarela del Pacifico es un 
recurso de valor comercial, del que 
se han obtenido, precisamente, las 

N" DE ORGANISMOS 1 

• CERO 
A 1 • 1-10 

Fig. 23 Distribución 
de la abundancia de 
pcomber japonicus. 

mayores capturas en el Golfo de California (Maccall. 1973). 
Para el año de 1981, fue estimada, por Martinez y De Anda 
(1984), una biomasa reproductora de esta especie de aproxi 
madamente 38,000 to.neladas métricas. para esta área. 

Se ha considerado por Knaggs & Parrish (1973) que el d~ 
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sove de esta especie ocurre generalmente de abr.ll a agosto. 
y se lleva a cabo entre la super.fi.cie y los 23 m de 
pr.ofundi.dad en aguas costeras; no obstante la época de 
méximo desove parece vari.ar de acuerdo a la di.stribuci.6n 
geogr.éfica (Ahlst:r.om. 1959; Kramer, 1969). 

De la Campa !'t.! al. (1976 b). regi.straron su ocurrenci.a lar 
varia a temperaturas de 10. 6 a 29. 9 • C en la costa occi.den. 
tal de Baja Californ.la. en tanto que Mart1.nez y De Ancla 
(1984) encontraron en el mes de febrero. sus pr.inci.pales 
núcleos de concentraci6n lnrvari.a frente a las costas de 
Yavaros y /\giabampo, Sonora. 

La escasez larvar.l.a en el presente crucero puede expli.ca_!'. 
se. probablemP.nte, en func.l6n de que el stock P.xi.stP.nte en 
el Golfo de Cali.fornia muestra. probablemente. una época 
reproductora localizada en el peri.ocio .l.nv.l.erno-pr.l.mavern. 
como lo sugi.eren los reaul. tadoa obtenidoa por. Moser. et. g!_. 
(1974) y Olvera (1.975). Por otra parte. la ubi.caci.6n de la 
única estación donde se le colectó. y que se si. t1ia en agué\!:\ 
en el limite de los 200 m de profund.i.dad, pud.lese conf.l.nnar 
que los organi.smos adultos de esta especi.e habitan local id9. 
des retiradas de la costa pero que, segtin se af.i.r:mn, a.pn1:;e,n 
temente nunca abandonan la plataforma continental.. 

(Bon.i.t:o, Melva) (F.l~J. 50). 

(FO = 17, Individuos = 1,165; 

2. 6 'l•) 

Este atún fue una de lan 10 espcci.es con mayor. abundanci.a 
relativa. Se prennnt6 en 17 estaci.ones y por el.lo, comparte 
junto con y. 1_1.!_g.!'!_!;_ia el primer lugar. en FO. 

Ocup6 un f1rea extensa dentro de la zona de estud.l.o (Fig. 
24). I,os nficleos de mayor conccntroción ne rnglntrnron en 
las ér.eas centro y norte, y fue en las estacionc~s de ésta 
ültima donde se colectó aproximadamente el 50 ?; del total de 
este tipo de organismos. 

Deb.ido a la amplitud de su di.stri.buci6n, /\, .t!:!ª_?-ª_:i;:g fue 
capturado a través de todo el i.ntervalo de temperatura r.egi~! 
tr:ad.o (27 .O - 29. 7 •C) al .lgual que y. l.l!<;<..~J.'"-ª' I.os valor.es 
de salin.idad estuvieron también muy pr6ximos a r.npresentflr 
todo el intervalo obtenido. 

Esta es una especi.e conmopol.lta de mar.es tropicales y 
subtr.opical.es. 

Castro et al. (1970) mencionan a los adultos de esta e§ 
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pecie como habitantes comunes en el ti.rea que es objeto de 
estudio. Este attín posee muy poca importancia a n.l.vel 
mundial; su consumo en el POT se realiza en forma fresca y 
como subproducto de harina (Chirichigno. ~~ f!.!_ •• 1902). 

La época dP. desove mtix.l.mo ha 
(1960) de finales del mes da abril 
a agosto,. con una mayor ncentuQ. 
ci6n en el perlado mayo-junio. 

A nivel larvario Ahlstrom (1971, 
1972) señala que los organismos de 
este esc6mbrido son los més abun 
dantes de la fami.li.a y ampliamente 
distribuidos en el POT. Se manti.a 
ne, a partir de los resultados obt~ 
nidos. la misma aprec.l.aci6n, para 
el Golfo de California. en el p~ 
r1odo de muestreo,. deb.ldo n que 
esta fue la larva de attín dominante 
de un total de cinco especies obt~ 
nidas. 

En la costa occi.dental de Baja eª-. 
lifornia. la di.strl.buci6n de aste 
género de larvas fue anal i;rnda por 
De la Campa !li ª_],,. (1.976 b). qui~ 
nea encontraron las concentraciortes 
més altos en la entrada del Golfo 
de California. Al l.nter.l.or do la 
zona de estudio las lnrvaa de Auxis 
rochei. se han reportado por i'l(;eer 
!"'.e! !!!.· (1.974) como muy abundantes y 
de amplia di.st:ri.bucié>n. 

La gran di.at:ribuc.l.é>n larvaria de 
t;. thazarQ, en el Golfo de Ca.1.i.fo.);'. 

sido ubicada por Kramer 

Fi.g. 24 Dist ri. buci.6n 
de la abundancia de 
l'.!!1< ir, J;.hazl!-!=.!!. 

ni.a, pri.ncipalmr~nte en las reglones norte y centro, ocupando 
di.versos ambi.entes marinon. es evidente no obntante que el 
desove se efectúa en aguas tipi.comente ocetini.cas (De la 
Campa et !:!.!.·. op. cit.). Debido a ello los renultados obten! 
dos. posiblemente. coincidan con el f.l.nal del perlado 
reproductor de .lo especi.e, y se deben, también. a que esto 
especi.e presenta un comportnmi.ento de migraci6n vert.lcal, y 
como efecto se obtJ.r,nen. individuos en mayor cantl.dad duran 
te los lnncen nocturnos. 

No oc di.apone de .l.nformaci.6n sobre estas larvoa. en pnrt.!. 
culor en la zona de estudJ.o. a excepci.6n del i.nforme 
proporcionado por Olvcra 9__i f!.l. (en prensa) que las regiª 
tran de Mazatlún al Golfo de Tehuontepec en inviP.rno y 
primavera. por lo que se cree que los especimenes colectados 
posiblemente representan las existencias lar:varias de la 
especie en el Golfo de Californi.a al final de su periodo 
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Fig. 47 Gobiidae. "forma ea 
pec1fica A". tranaP!!_ 
rentado (B.3 mm) y d~ 
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Fig. 49 Scomber iaponicus. 
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Fig. 
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50 Auxio thezerd. trena 
pareñtBdo (B.3 mm) y dg 
talle de la aleta cay 
dal. 
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reproductor. 

Aunque las especies del género Auxi~ poseen una amplia 
di.stribuci.6n y son aparentemente abundantes en ciertas, 
locali.dadr,s tienen poco i.nter6s comercl.al debi.do a su 
pequeflo tamaflo y color obscuro de la carne. 

PARALICHTHYIDAE (Peces Planos). 

Syacium §Jm. (Huaraches) 

(Fig. 51) 

(FO 12., Espec1menes 669; 

l. 5 .'/;). 

Las larvas de este lenguado se 
localizaron en las tres regiones 
(Fig. 25). El g6nero ocup6 el 9P 
lugar dentro de los once t:nxa má~:.i: 

abundantes. Sus nú.cloos larvarios 
estuvieron meior reprenentados en 
el centro del área de estudio. 

Su ocurrencia se regititr6 de 27.l 
a 29.4 •C de temperatura y de 33.93 
a 35. 67 ppm. de salinidad. 

Es un g(mero cuyos organü:.mon 
adultos poseen hábitos demersales 
y una estrecha relaci6n con el 
sedimento, penetrando en lagunas 
costeras y si.stcmas estuarlnos. 

En el Golfo de California existen 
dos especies de este género: §.. 

Nº O E ORGANISMOS: 

AJ 

8 J 

CJ 

o CERO 

MZT 

Fi.g. 25 Di.stri.bucilÍn 
de la abundancia de 
¡_:;yacium §!PI?· 

ovale y§. J_ª_!ifi::_ons. J,a presencia en el sistema de §. ovale 
ha sido registrada por Thomson & MacKibbin (1970), Pérez
Mellado y Findley (1985) y Van der !leiden (1985). En las 
costas de Nayar:i.t. Guerrero y Michoacán, Amezcua (1905) 
tambi.én reporta esta especi.e como abundante. 

En el sur de Sinaloa es muy importante la biomasa de §.. 
ovale (junto con la de En_g~_!:!~ panct.1,J,aur_p,ntil), en el 
intervalo de profundi.dad de los 27-45 m. 1.0 anter.i.or: es 
comprobado por loa grandes contl.dodos de estos orgnnismoo 
f.recuentem1~nte capturados por la flota camaronera de la 
regi6n (Van der llel.den .!tl_ ª-1~·, en prenso) 

Musnot (en prensa) i.ndi.ca que los udul tos de §. la t.!_(_i;:g!!§ 
son frecuentemente confundi.doa con los de S. ovale. A nivel 
larvario, Ahlstr.om (1972) seflala la abundancia del género 
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en una amplia zona costera de Manzanillo, Colima, nl 
Ecuador.. En el Golfo de California una gran pnr.te de lan 
estaciones donde sr, colecté> a !:!Y§.ci~ §.P.P.• se ubicnn alejg 
das del hábitat adulto en la plataforma continent:nl 
oriental, la cual hace suponer: que eote género o mantiene 
u.na biomasa larvar.ia muy gr:n.nde en estos meses del año, y 
c:on presenc.1.a de organ.tsmos adultos en AhnndAnci.a en lA 
costa peninsular.,. o la mayor.is de sus núcleos de r.:oncentr.n 
ción larvaria en la costa oriental fueron aleiados de esta 
ltrea por mecan.i.smos de transporte. 

Con base en .l1:1 inform11c.i.6n ex.istente sobre los a<lultnB en 
el Golfo de California eE\ muy probable que lfls lnr:vas 
obtenidas constituyan una nu~zcla de <JE'. tas dos e:;:¡pecieB, y 
que un mayor número de el J.ns pertenezca a §. º~ªJ.:.g,. sr~gún 
los datos de abundancia y limite~• de distr.ibuc.lón de la fase 
adulta. 

Finalmente , debido a la pequefia 
talla alcanzada por. los adulton 
(< 15 cm) no son de importancia CQ 

mere.la!. Su consumo es m:l~1 b.i.en 
local y ocasional (Chir.ichigno, tl 
ª-!·, 1.902; Van der !leiden, 1.905). 

Al\I,J:S'l'llJAE (Cochis). 

Sp. "forma espec1Cica A". (F.lq. 52) 

(FO = 4, Ejemplares = 599; l.3 '/;). 

'l'res de laE1 cuatro estaciones 
donde se registró c1e ubican oohr:e 
la pla tafor.1na con t l. nen tal e lrmular. 
del sistema y se localizan en una 
gran extenoi6n del dr.ca oujcta n 
estudio (Fig. 26). En la estación 
1.0, de la r.cgl.ón cnntr.nl, oc colee 
t6 el 00 % de loo organismos. La 
temperatura y sal.1.nidad de J as 
estac.lones en lan que 
fluctuó de 27.9 a 
35.1.1 a 35.50 ppm. 

se le capturó 
29. 7 •e y de 

Se han reportado el.neo géneros 
y cinco especies de bal1atidos para 
el Golfo de Cali.f'.ornla, de laEl CUQ 

les j:¡_Q_],J-_!l_!-.Q]?. pg_l_U_e._piª es una de 

Nº DE ORGANISMOS: 

AJ 
01 

CI 

" CERO 

F.ig. 26 Diotrl.bucJ.6n 
de la abundanc.ia de 
!Jalistidac, "forma 
especifica A". 

las especies capturadas en la fauna de acompañamiento del 
camarón con mayor frecuencia (Pérez-Mellado y Findley, 
1905). 

Acerca de la distribución y abundancia lar.varia de la 



Fig. 51 2Yf!cium f!I!·. trmmparen 
tado (7.1 mm) y detalle de 
la aleta caudol. 

Fig. 52 Baliatidne, "forma eap~ 
clf.lca A". 
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familia Balistidoe en el Golfo de California. Onicamente se 
cuenta con la información de Moser et f!!. (1974). quienes la 
obtuvieron en un reduci.do nflmero en el mes de :jun.io,. en 
coincidencia con el presente estudio. aunque estos autores 
no indican la ubicación qeoqrfifica de sus capturas. Cabe 
señalar. que, en este estudlo, tle r.r:.~giF,traron en abundancia 
considerable si se toma en cuf'!'nt:n que et=-Jte grupo de pnccs 
pone huevos demersales de pequeño tamaño y adhesivos. 

La distribución de su abundnnc.ia. en el prr!sente anfili.Bi.L"I. 
refleja. posiblemente. una amplia adaptación de la espec.i.e a 
l.as caracterlsticns hidrol6glcas de los tren acccionen del 
golfo. Se le coJ.ectó en c11atro estaciones de J.ns neis donde 
fueron obtenidos los mfis nitos porcentajes (> 5.0 %) de 
abundancia relati.Vfl dn todrné1 los tnxn y una mnyor dJ.versJ.dnd 
de especles. Su cer.can.t.a con el litoral, en la mnyor.f.n de 
laB eP,tacJ.ones en que se J.n crtptur6,. riugi.nre unn locali?..ª 
ci6n reproduct.i.va l .igndn n e~> te nmbinn te y /o una m:l.n.i.ma 
dJ.spersJ.ón de estos organJ.smos por corrientes marJ.nas. 

2. 2) Indices de D.ivers.idnd. 

J,a dJ.versidad del Golfo de Cnlifornia. en verano de l.905. 
fluctuó de una región a otra del sistema (Tabla 5). r.ns 
áreas norte y sur. ff.sJcamente muy dl.ferent:es. mostraron VI) 
lar.es con una mayor divergencia; en tanto que la zon1.1 
central mostró valores l.nte1111edios aunque mf,~1 próxJ.mos n .J.cm 
datos de la sur que a los de la norte (Figs. 27 y 20). 

Las fluctuacJones de los lnd.ices de dJ.versJ.dad ne explicnn 
en función del número de especies y nu abundanc.i.o. f,nr.-l 
regionun norte y centro mootraron valores de abundnnci.n 
de nlrP.ded.or de 10. 000 lcu:vas/ 1000 metron c1i.b.i.r;on. y <>n 
este napccto fueron superlores o ln rr.!gll1n flUr en ln que ar~ 

registraron o. 900 J.ndivt.d.uon/ 1000 met:ron c1i.bJcos. En cunnto 
al nfunero de especies promedio por estnción. este fur~ muy 
sim.i.lar (x 22) en el Aren de ln t~cn y ln porte centrnl. y 
superan nl nrea norte que presentó un promcdJ.o cc1r1 va.Lar 
inferJ.or n 15 enpcclea. JJnn estacJ.oneo 1.0 y 11 en ln 11 Rogl6r1 
do J.as Grandes Ialns 11 (perteneciente en Hll mnyorln n Jn ~onn 
norte del golfo. de acuerdo al cr:lterln de división aqul 
ndoptAdo) mostraron los vnlorcn de abundancia mfts L1ltof1. J,CJ!l 
antecedr,nt:es bJ.bli.oqriif:icon de neta porci.ón del. Golfo de 
CalifornJa (SJ.cgel-Cnuney. citado en Maluf. 1903; Thomcon & 
Gi.lligan. 1903; Secretaria de r;obernaciún/UNAM. 1900: Haden 
& Emilsson. en prenca) se~nlan la precencin de una alta prg 
ductividad f.i.toplnnctón.ica. Emi r.:omo uno surgencia constante 
a través del 11ño en el Canfll de Ballenas. y que ente OJ ti.mo 
fenómeno pudi.ese tener, probablemente. un efecto a ni.vnJ 
regi.onal; caracter1stJ.cas que lwcen de esta [trea. ubjcnda 
en la zona templada del gol.fo. una reglón propir.:ln pare el 
mnntenimicnto de una grnn diversJ.dad de enpeci.es acuAUc<1s. 



'l'ab.lEI 5. 

Indices de divers1dad del ictJ.oplancton en el 
Golfo de Cnl.I. fornia, por región. 

Verano de 1905. 
--------------------------------------------------
Región Est. 11 ' EC!UITADI- DOMINANCIA RIQUEZA 

LIIJAD DE SPP. 
( ¡¡) (D) (R) 

1.6 o. 00 0.30 0.60 l. 65 
15 l.30 0.53 o. 42 l. 54 
1.4 1. 57 0.75 0.69 2.06 
13 2. 24 o. 71. 0.75 2.00 

Norte 17 l.O o. 43 (). 20 1.. 09 
12 l..60 o. 46 o. 44 3. 40 
11 l. 97 0.39 0.55 0.50 
10 2.99 0.55 o. 64 ll .10 
--------·---------------------------------

9 2.02 (). 61. o. 71. 7. 21. 
18 1 . 36 (). 66 o. 00 8.94 
19 l.O o. 21. 0.25 7.52 

Centro o 2.73 0.65 (). 84 6.03 
5 2.34 0.55 o. 61. 5.90 
6 3.07 (). 75 o. 02 -4. 03 
7 2.94 (). 72 o.oo 5. 78 
4 2. 64 (). 71 0.70 'l. 21 

-----------------------------------------
3 4. 54 o. 04 o. 92 13.50 

20 3.00 o. 70 0.09 o.oo 
21 3.33 0.05 0.06 5.11 

Sur 2 3.43 [). 82 0.86 6. 61. 
22 2.54 0.61 0.03 6.22 

1. 2. 47 0.57 0.66 6.24 
23 2.01 o. 67 0.67 2.47 
24 2.55 0.54 0.69 7.63 
-----------------------------------------
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El indice de Sharmon-Weaver ( 11') var.l.6 de 
región norte (est. 16) a 4.5 en la región sur 
las tres r.egl.ones el valor de este f.nd.i.ce no 
2.99 (región norte); 3.36 (regl.6n central) y 
sur), reapectivamente. 
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O.BB en la 
(est. 3). En 
f:ue mayor de 
4.54 (reql.é>n 

El indice de Equl.tatl.vl.dad de• Pl.elou (E) most:r.6 el l.nterva 
lo de 0.21 (est. 19, región centro) a 0.85 (est. 21, región 
sur.). y debido a que se r.elacl.ona di.rectamente con los 
valores de H', estos :i.ndi.cr.!s presentaron cifr:us s.lmilares. 
El vc:1lor de~ la Equitat.lvldad es = l. cuando la e~1pecic S, r~n 
11na colección, es iq11almente abundante. ValoreA lln·joa de E 
l.ndl.can el grado en que• unn eomunl.dnd puede estnr doml.nadn 
por al911nos taxa que f:1on r:e.l.ntivnmcntf! abundantes en Jn 
coleeel.6n. Del total de 24 estael.ones, e6lo en el.neo de 
ellas (21 .Cf;) oe obnervaron valoren de Equ.ltat.lvi.dac:l menor.es 
de 0.5 ; cuatro de estos ne reqJ.straron en l.a ragi6n norter 
lo qun sign.i.f.i.Gil que en lru1 r:cH.t.onen cent:r:·o y our e:.1 menor 
la tendencl.A a ln doml.nancl.a de nlqunAB especies. 

El ind.i.ee de Domi.rwncl.11 de S.lmpnon (ll), que tluct1i11 dt> 
cero o uno y E.U~ o cerca n uno cunndo 1.n dl vPrnJ.dEtd es mtu:.1 
elevada. [1u:. en promedio. menor. en el lirea L1ur. donde 
el 100 !#; de lnD c~Btnctones en eBt.l\ porclón pr:esent:6 Vl\J.nren 
mayo~es de O.G. co decir. ae observó ert est:n zc1na 11nn mnyor 
dl.verui.dnd y por 1.n tanto f~Xi.81:.1.6 UnA mennr dom.i.not1cl1t. 
En el l:irea c:cntr:ul. hubo u.nu dominnnr:i.a notor:i.n 061.0 en una 
de loo ocho estrtcioncn y fue dcbidn. tlfiaicnmcnte. et ln 
abundnncJa de 1~r.!.tt!!?.f?.glJ:':.ª. ~!".![I_men~"!~~· En el nort:•~. el :10 !/; dn 
loa arrastres present6 11na clurn dc1minnr1cia orJgi.nada. 
nuevamente. por: J.!. P-ª-I!Q!!l.!#..!!ª-.<'::· 

1,a IUqu.ezn de Espeeieo de Margalel' (R), mostró tlU vnlor 
mAo elevado (13.6) en la región nur. Cent. 3), y el menor. 
(1.5) en el firnLt r1ortc (cat. 15). Er1 ln primn~a de eatns 
zonas fue mayor. de 5.0 en niete estncionen (el BB % de esta 
zona); únicamente en ln cnt:nci.6n ~3 !?111 vnlor fue compnrati.vn 
mente bajo (2.5), debido 11 qtir? la pr.esene.i.a de enpeG.i.es que 
habitan la platafo:r:1na cont1nental. las princl pal.en generadQ 
ras de ln rlqueza. fue muy r:educl.da ( s6.lo t reB en pee les) . 
En la zona centrnl hubo una mnyor homogenc•ldnd en lntt 
valor.es de este 1ndiee (con promedio de 6.3). En el nor.t:e 
del sintema los valor.es fluctunr.on en un intervalo man 
amplio (de 1.5 a 11.1) y aument11ron en d.lrecelón de las 
estAcl.oner:; ub.i.cadns en la 11 Hcg1.ün de 1LH:1 Grandes Inlaa". 

El 77 % de lns c~taci.onea con el lndJ.ce de Shannon-Wcaver 
mayor de 2.5, asi como en el 66 % de len locnlidndeu con una 
baja Dominarte.la ( > 0.7), la temperatura fl.u.ctuü de 29.0 a 
29.7 e (los mAs altos valor.es r.egl.strados). En cambl.o una 
r.elac.lón de la Equ.ltativ.i.dad con la temperatura prenentn una 
definlel6n mm menos pr.ecl.sa. Se obnervn que en el {ir.ea nur, 
en donde se reg.intró las c.lfran mfis •:?levadas de ente 
ültimo lndice, ex.tete una relación con temperaturan mayor.en 



de 29.0 •e, mientras que .las estaciones en 
norte, inferiores a 0.4 en Equitativ.i.dad, estén 
27. 9 y 29. () • e de temper:atur.a. 

En la relaci.6n de la Hiqueza de Enpeci.fü'1, el 
espec.i.es y la abu.ndtlnc.i.n, con la temperatura, no 
detc•ctar. tendencl.a alguna. 

so 

el centro y 
entre loo 

número dE~ 
fue posi.ble 

La relación de la salinidad con loa indices de diversidad 
denota, aunque en forma poco definida, que a pnrt.1.r de la 
disminuci.6n de aquéllB en lo "Uegl.ón de las Grandes lelas", 
la Equ.itat.l.vidad y el lndice de Shannon-Weaver. t.t.enden a 
aumentar pr.inci.palmente al sur de la Isla •ribur6n, y ambos 
1ndices presentan sus mayores valores entre las 35.23 y 
33 .1.6 ppm. En cambio, lo Hbundancio lHrvario, que fue máo 
elevada en la "Región de las Gr.andes Islas", d.l!:.minuye en 
fonna paréllela al decremento de eF.te parámetro a trov6s dPl 
Aren central hasta, pr.Acticamente, la parte media de la 
entrRda del ai.ntema. 

Hcspecto 11.I. oxlgcno, se hn esl:ablec.l.do, que en el Golfo <ie 
Cn 1 J. torn i.n ln C!npu mf n 1 mn dr~ ox.1 qeno dl!HH~ 1 t:o ocu rr.c cercn 
da loo 600 metros de proD1ndidnd (Malul, 1.903). Si blen ello 
no ea un factor prcdomt.nnnte en la dlnt:r.i.buc.i.611, nhundnncln 
y diueroidod del .i.ctioplnncton, yn que Jn d.l.Btri.bución de 
los J.nteqrantes de e!'ll:o comunl.d.Hd se ha d.ef.lnido por encimn 
de los 1.00 m (Ahlstr.om, 1.966). Sin embargo, existe, sobre el 
i.ctioplancton, un efect:o indirecto a trav6n de las interag 
clones de los or:gani.smos adultoB mesopell'\gicos con esta cnpn 
pobr.o en oxigeno, el cunl ne han exprosado en ln ocupac.iún 
de hábi.tal~~ con profundi.dnd menor.· de 400 m .. mnr.cndo desarr.Q. 
llo de 10~1 filamentos br:nnquialen (como en §J;:S!I!!;>)c_Q_~J:t.9.J_<!•~~ 
!!!CholstJ, simple evas.l6n o conductas de letargo como en 
algunoB mict(lfidos (Mocwr p_~. º-1·, 1.974; Barman, 1.971., ci tndo 
en Pear.cy et f!J_., 1.979). 

I,os hab.i tan tes tr.op.i.cales manti.cmen un gran número de 
especies de plantas y animales, y esta diversidad contrasto 
marcadamente con ln tau.na de lnu reg.l.onco polnrcn y t:emplfl. 
das (Kretm, 1970). En la l'r.nnja tropical y ocnónlca exl.nt;.,, 
asociado n lB al ta divernJ.dad, una pr:oductl.vJ.dad y densidad 
de or.~¡nni.smoo bn:Jn. 

El Gol fo de Cal J. forní.a, de carf1cter: t ropl.cnl-rmbt ropJ.cn.1., 
en consi.der.ndo en s11 moyor. pnr:t:e como pertencr;lente 11 ln 
Provinci.a Cortús (Br..i.qqn, 1.974). En 61 la comblnn~i6n dn 
l'luctuacJ.onen mecU.o amblen t:n len extreman tiene impnr.t:11n t:•~s 
consecuencias, lncluno en ln blota que hnbita la parte cont! 
nental y la zona de islas costeras, de estn r.egi.6n biológlcg 
mento diversn (Maluf, op. cit.), que de acuerdo al cr.i.ter.lo 
de Snndern (1960) corresponde a un sistemn bl.o.lügl.cnmente 
controlado, precisamente por. su alta diver.sldnd. Driqgs 
(l.974) señaln que en .lan 1.11Juas dc.1 nn.1.to de, Cnll.for.nin 
existe un gradiente zooqaogr:lifJ.co, con el.emenl:o<', mlis nf'.l.rws 
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al tr6pico en el sur y con <!lementos de regiones fr.ias en 
el norte. 

Particularmente la platnformn cont.l.nental del sur de 
SJnaloa es muy d.lver101a, no A6lo en peces, sino también en 
Jnvertebrados (v. gr. Van der llelden y llendrickx, 1.979 y Van 
der lleiden, 1905). Con respecto a la ict:iofauna, Van der 
llei.den y Fl.ndley (1900) af.i.rman ln exl.stenci.a de una mayor 
abundancia de c!1pcc:.i.es trap.leales en el sur del n.lstema. 

En el. presente estudJ.o, ln composJ.ción ictioplanct6nica en 
la estaci6n número tres (con l.o~ valores mfis altoa en tres 
de los cuatro indices de d.iversJdnd npl.i.cndns), y en generr•l 
en todn P.l área de ln boca, en r::ons.lderndo como un proceno 
de advección de elementos costeros y oceAnJ.con, Rs1 como de 
especies mayori.tnri.amcntc tropicnJ.cs, 1.o c11al concuerda con 
la informacJ6n de pr.ces adultos emplefldA, en e::;:;te e~1tud1o, 
en ln descr.i.pr: lón lnr.va rin de c;ndn uno de los taxn. 

IJebi.do n que el .l.nd.l.ce de Shnnnnn-·Wenver c•s gnnc-rndn 
prlnci.pn.lmentn por lnF. r_n:Jpr!·clcn rar:aro, (Kreb~,,. 1.970) y el dn 
Iloml.nnnc.l.n de S.l.mpson, segün Pl.elou (1.975), es mfm sens.i.ble 
a lns eBp~cJf~~1 d.om.i.nnnten,. lot~1 ren11ltndos obten.idon en ln 
zona sur. que r.omo yn ne menc.i.on6 mostrü ln menor obundonc.i.a 
y el número de espec:J.en m(i!::-1 elevndo,. ex:pll.c::nn lon alt:ns 
valores d(' 11', de E y ln mfm bn"jn lJomJnnncio. 

I~o. baja d.i.ver.!;:o.i.dnd y nlt:a dom.inane.in nb~1r.r.vndnn en la 
por.·c.tün norte de lnn lAlns /\.nqe.1 de ln Gunrdn y '11 J.bur6n, 
pudiern deber.t-1e a ln .t.n[l.uenc:.i.n de los altos vnl.ores de 
salini.dnd nhi reg.lstrndos ( > '15.7 ppm), en ln cunl, segün 
se menr:.i.0116, 11.1 vnrez-Bor:r:ego y G11ll.ndn--Br:ct ( 19"/IJ) hnn 
detectado en el delta dc-1 Rlo Colorndo y su prox.l.m.i.dnd 
sali.nidades de hnstn 4.0 ppm. 

Los ve.lores de los lnd.l.ccs de dl.vers.idad en el Aren 
central son, qui.zft,. lon mftf"o carn~tcr:í.ntJ.cos de ln compon_l 
ci6n l.r:tiaplnnct6nicn del Golfo de Cnl.l.fornl.n, en el period~ 
dH muestreo. /\hora bi.fJn, lns apnr<::~ntes di.ferenci.nn en ln 
diotr1.buci.6n de lf.ln lnrvnn,. en cunlqu1.ern de lr::in et1t:nci.nnes 
del. afie>,. se relaci.onan con lft bi.ologfn cspoclfica de J.c1a 
or9nni.!;-1mos y dependen de los hflbltoE1 nl.i.mcnt.iclon, qreqnr:l.fl 
mo_ t:rannpnrte por corricr1ten, etc.r comn tnmbJ.6n de ln 
ubicRc.i.6n de l ns f1rens de desove en relnc l.6n dl rectn cnn 1 º" 
hfibi.tos de lon ndu.ltot:',. Por el.lo_ el ensnmbloje dP- lnr:vnn 
de pecen en rd Golfo dr• Cal .l.fornl.n no podrá ner (mtend.ido 
adccuadnmenter en anfll.t.s.t.r¡ pnntcr..i.orer"o. tii no ne lnc::luye el 
estudlo de lñn lnrvas de enpecien mcsopelf\gi.can pr.enenten 
en el t1r:ea, par.ticulnrment:e d" tan fmn.l.1.1.ns Gonontomatidne 
y Myctoph.idae, yn que por su nmpll.a d.l.ntrlbuciün, nbundnnc.ln 
y dom.l.nanci.a, const.l.tuyen un porcenta·je muy .i.mpor:tnnte en ln 
e!:'.t ructura de ln comunl.dfld en el Gol fo de Cnl j forn l.n, seqí.1n 
los resultados obtenidos y la informaci.6n blbll.ogrfiflr:a (que 
Jncluye distintas estaciones del afio) consultada. 
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J,o•> datos de diversidad del .l.ct.l.opl.ancton del Gnll'n de~ 
Cali.t'orni.a (en nste caso est:l.mada a través de cuatro 
f.ndices) son una pr.op.ledo<i particular de la•~ estacl.ones de 
muestreo y de lo época d<d. año y no, obvinmente. del total 
del tlr.·ea de estud.i.o, ya que 1.As poblor::.t.ones larvar.i.at:"i 
ocurrr~n a e!?'lcé.\lns muy grn.ndc~s, mucho mayoreE", que el espnci.~ 
mlento entre 1.nu ee,tac.lonct=:; de muestreo, E:l.i.endo la heter.ogt:~. 
nel.dnd del med.l.o 1.1mb.l.ente oceánico muy grande (Mc:::Gownn 
& M.l.ller, 1980) y con unn qrnn variedad de c~ompetidores y 
depredadores. Por. el lo lo!' valores de 108 f.ndiceEl de d . .i.ver~·s_.t 
dad obtenido!-:1 deberc3.11 ser cone.1.i.derndos c:nn resc1:voe.1, dt::bi.do 
a lo nnt(~riormentr~ c~Kpuesto. no obstnnte son 1iti.les B.i ~1e 
.leE'. mnneia <.::amo i.nfnr.mnctt)n que [\ g_~Qt-}.~J_Q. m_QQ.Q r:epr_·enr!nte lon 
pri.ncipalen elementos carn~terinticos del. tlrca nt1ietn a 
estudi.o, en vi.rtud de su cnrrespondencio con ln .li.tero.turn 
proveni.ente de lnveE'.ti.gaci.ones de la Eauna de acompañom.1.ento 
del camarón real.Jzadru-1 en lon barcon de pesca comerc:i.al y 
los cr11cer~·of:1 de tnvest.lgac.i.6n efect:undo~ en el flr.en. /\!:11, 
los renul tados obten.ldoo r~n 1 f.\ composi.ci6n de 1 CH::\ t:nxA, como 
en su nbu.ndnnc::.t.n r<:~lnt.i.vn y domt.nnncla í'!orr.enpondi.r.r.on f\ lc:'I 
esperado con bnse r:~n lon nntecedentes q1;ie ne~ djnpon.1l.ln. 

CDNGI,USJ.ONES. 

- En el verano de l9B5, ln dl.str.l.buc.l.6n de ln tcmpernturn 
superEici.al en el Goll'o de Cn.lit'nrnl.n no pr.esentli un 
gradi.ent:e lnti.t:udi.nal mnrcndo. Sus valores, en el intervft 
l.o de 27.0 n 29.7 °c:, Gon simllarea en las tres regJ.oncs, 
y preoent:an una m1nima variación de 2.7 •C. En camb.l.o, ln 
sal.in.l.dad superficlal, con valoreo de 36.06 n 33.ll ppm, 
mostr6 unA clarn dismi.nuc.l.6n ( 2. 95 ppm) de norte a mir, 
debí.do a la tmnporndn de 1 luv J.ns y 11 la mezcl.11 de J ns 
corrientes de Cal.lEornin, ln Corrien1:e del Pnc1EJ.co 'l'ropi. 
cal y el flujo rmll.enl:e del Gol.to de Cnlit'ornia. 

- El inventario y colecci6n 
el lr:tloplnncton obten.Ido en 
perlado de verano. constnn dr• 
eapeciea bt.nomi.nlco. llR n8tnn 
el ambiente mesopelégico y 12 

de referencia, ir1iciAdc1n con 
el Golfa de Cnll.fornln, nn ni 

40 [nmilinn, 41 géneros y ~1 

1i..1.t.imn~, nueve r:epr.enr.ntnn 
el hftb.l.l:at ner1tico. 

- IJas larvo.El df"! espec.ien met~ope.1.ñqlí'!nn domi.noron numf?rlcf! 
mente en el pre~.cntn análi.~1.i.a; su abundanc.::i.a, relevante 
en la est:ructurn dr.• ln comun.ldnd, prenentó unn d.l.str.l li'1 
ción notable en el (1rea de la boca y la región r:entrnl del 
Golfo de CallEornJa. 

- 1 .. as larvas de cinco PSpP.r..i.<~B d<.! peces menopel{tqi cns 
hnbitan en vernno ln zona norte de] Golfo de Cnll.t'ur.nin, 
t•n locnlidadeH donde el ni.vel bntimétrico es de 150 m en 
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promedio, demostrando que, paro esto reg.t.611 del área suj~ 

to o estudio, la distr.lbuci.6n gcográfica de las larvas y 
adultos de estas especies no es cor,xt:ensiva. 

- La especie mesope;~.1..1g.t.cn Benthoscmc:t E@Th..~m._g_t:!.§Q (Familia 
Myctophidoe), que pr.eoent6 --;;r---40.6·- 'I'; de la abundancia 
relativa total, fu(, el tax6n numér.l.comente dominante y, 
por lo tanto, la cotnci.6n de ver.ano puede cont-1lderAT:'!?H~ 

como un peri.oda J.mportante en su proceso reproductlvo 
dentro del Golfo dP. Callf.or.nia. 

- I.a pr.esenc.l.o larvt1r.t a de la /lnchovr-.ta Norteña C.futg_i;-_a_!~

J-1~!! !!L'!!'J_li! .. ~), nn di.ferentno req.l.ones del área dn estud.1.o, 
confl.rma la mlgrac.l.6n de l.ndivl.duos, de coto ee'.pecir-., de 
la poblnci6n nx.l.atnntn nn la costa occidental de lo Penln
sulo de naja California al interl.or del Golfo de 
Cal .l. t'orn.l.a. 

- Se confi.rma, pnr:n lo Snrdlna Monter:rey (§(1._J;~!~) .. U9I~.P .n.f.~9f.!~ 
!2.ª~-~J.!Jg.Q.) , un denovf! d.1~ pequef\B 1 n t:eno i.dnd en n l per:f.ndt1 
de ver.ano, en compar.nc.i.6n con ül qur~ prenontf.l ln pnb.lnr.:jón 
de cntA napcGin en J.a mJ.nmn zona en 1.n úpocn dn i.r1vi.err10-
primavera. 

- Se obBerv6 un decremento en el volar de .ln nbundnnr.ln 
larvorl.a, en dlrnccl.6n norte-nur, relocl.onadn con lo di.cm~ 
nuci6n de lo salinidad superficial. 

- I.os valores mfm al ton de' los lndl.ces 'de dl.vern.1.dnd 
fuer.en regiot:radoo en la región l.nfer.lnr del Gol.fo de 
California, y son el reoul.tado de la mezcla en esta Area 
de e•>pecies de nf in.Ldad trop.Lca.J. y templada. 

- Iln térmi.non qenernles, l.no mnyor.en vn.Jor.es (29.0 n 29."/ 
°C) de ln temperntur.n Dupe1·:(lcl.al ne relnci.onnn con el '/'/T: 
de las estacl.oneo donde se obtuvieron c.l.fr.no re.1.ativnmr.ntr 
altas (> 2.5) del lnd.l.ce de d.l.vnroidad dn Shnnnon-Wcnver 
(H') y una bt1jt1 dominancia (>0.7). 

- Los rcsultucios obtenidos en 1.n compoair.i6r1 tnx6nomlcn. 
ciiotrl.buci.ón y abundnncin de los prl.nci.pt1les toxn rm rd 
per.f.ndo de muentreo r.onr.uerdnn, dn mnnern qcnern.1, con los 
princl.pales antecedentes i.ctl.oplnnctónl.coo en el érea ob 
jeto de estud.i.o. 
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JUcCCIMEND/\C ION ES 

Es importante que los estudios .icti.oplanct6ni.cos mantnn 
<Jan una sistemat.ización en los muestreo~"l. la c1111l deberá 
inclui.r las cuatro épocaB del año, para que se cuente con 
informacl.6n c!cl.ica anual. y as:!. posi b.i 1.1. tar el aná U.sis 
comparati.vo de la composici.ón taxon6mi.ca. di.str.t.buc.t.6n de Ja 
ab1ndanci.a y dJ.versidad de los taxa en J.ae distintas estª 
clones. 

En la actualidad. la ictinfauna del Golfo de Cali.forn.t.a 
experimenta unn considerable pr.es16n, princ.i.palmente la2 
especies que habitan fondos blandos de 1<1 -platafornm contA 
nen tal. debido al grnn volumen con que son captur.adas por 
loEi barcos de la flota camnronera, y que, una ve?. muertos 
los peceB, flon en r-HJ. mnyor.f.n devtHJl tor-1 n l. mnr, de!.c:1conoc.i.c~~ 
dose a la fecha el impacto ecológico de di.cha acot:.l.v.ldncl. Por 
lo tanto, el ent11dio de Ion clcmcr1tos fct1.cc1a del. Golfo d~ 
Cali.fornla, en su f.aae adulta, "juven.i.l 1~ ict:Joplnnct6n.i.c:n 
ponibili.tarf:l el estllbloc:lmiento de modelos pred.i.ctjvos pnr:E• 
la conservación y explotacJ.ón racior1Al de ·~stc recur~o. 

/\ la fecha el número de col.eccJ.oneB de r.efcr.enci.a e 
invcntario8 taxon6micoe~ de 1.n icti.ofa11na ci~l t;olfo cie CaLJ. 
fornia ~ real i.zados por: i.nst .i. tuc:iones en tndun.t.denneF. es 
numeroso. •romando en consi.deraci.6n que las poblaciones de 
peces de este ec0Bi.::1t:emu presentan una r:?levnda di.versiduci~ 
potencial pesquero y un cndem.i.nmo consJ.derable ( 17 ·'k). en 
.impresci.ncl..ible que .t.rmt.ituci.ones nac.ionales denarrol.len 
investigaciones tendi.enteo F.11. desarrollo de los r.ubros 
seflalados en for.1na mlls act.t.va. 
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