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En el 

R E s u M E N 

/ 

presente estudio se analiza la distribucion y la 

abundancia de los euf~usidos de la regidn noroeste del Pacifico 

mexicano, frente a Bahía Magdalena, Baja California Sur. 

Para el efecto se trabajaron 95 muestras de plancton 

pt·ovenientes 
/ 

de 5 ct·uceros oceanograf icos realizados del verano 

de 1982 (7 al 16 de julio) al verano de 1983 <6 al 13 de 

septiembre) • Estas fueron obtenidas con arr~,tres oblicuos de 

red Bongo hasta una profundidad de 237 m. 

, 
Se registraron 5 generas y 12 especies, cinco de las cuales 

habitan regularmente la zona de estudio; las más abundantes 

fueron Nyctiphanes simplex y Euphausia eximia. alcanzando sus 

mayores densidades en el verano de 1982 (16712 ind/1000 m3 y en 

la primavera de 1983 (7558 ind/1000 rn3) respectivamente, 

distribuyendose la primera al norte y al sur de Bah{a Magdalena 

hacia la zona costera y la segunda se considera especie residente 

ya que se encontrÓbien representada en todos los muestreos en 

casi toda el área de estudio. 

Para el análisis de la composición cualitativa de la 

comunidad, se presenta. en diagramas de barra. la variación de la 

abundancia relativa porcentual de cada especie. para cada punto 
,. 

de muestreo durante un ciclo estacional • 

Según 

:taxocenosis. 

. ,, 
comparac1on de los 

/ 
indices 

las estaciones norteÑas se 

de similitud en la 

considerán similares 

respecto a las especies presentes. no así las estaciones al sur. 
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El Índice de similitud esta relacionado con la hora de muestreo. 

Las mayores biomasas zooplanctÓnicas se observaron en los 

dos veranos, mientras que la máxima biomasa de eufáusidos se 

registró en la primavera, con un valor promedio de 18.5 mg/m3. 

En todas las epocas del aÑo, la pt-oporciÓn de hembras fue 

mayor que la de los machos, variando esta entre 52 y 100 %. En 6 

especies se vió evidencia de estar en fase reproductiva tanto los 

machos como las hembras. 

Las larvas 11 furcilia 11 fueron la fase de desarrollo 

numerosa, sin embargo los adultos la superan en biomasa. 

' mas 

En las colectas, casi todas las especies de eufáusidos 

fueron m¿s abundantes durante los muestreos de noche que en los 

de día. 

Los intervalos de temperatura y salinidad superficiales nos 

indican anoma 1 í"a s de estos paret.~oetros p.ata esta ze1on~ en la 

temporada de muestreo. 
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Fe· de erratas 

Página 5, figura 24 dice invierno, debe decir verano. 



1 
1 
1 
1 
1 
• 

Figura 1. 

Figura 2:. 

Figura 3. 

Figura 4. 

Figura 5. 

Figura 6. 

Figura 7. 

Figura 8. 

Figura 9. 

LISTA DE FIGURAS 
, 

Localizacion de la zona de estudio 

Localizaci¿n de las estaciones de muestreo d{a 
noche 

Abundancia y distribución de Nyctiphanes simplex 
--------------------

l Hans en) en el Pac{f ico de Baja California Sur en un 

ciclo estacional. 

Abundancia y distribución de Euphausia eximia <.Hansen> 

en el Pacifico de Baja California Sur en un ciclo 

estacional. 

, 
Abundancia y distribucion de Euphausia distinguenda 

<Hansen) en el Pacifico de Baja California Sur en un 

ciclo estacional. 

Abundancia y Distribucio'n de Euphausia tenera <.Hansen) 

en el Pacifico de Baja California Sur en un ciclo 

estacional. 

Abundancia y distribución de Euphausia lamelligera 

(Hansen> en el Pac{f ico de Baja California Sur en un 

ciclo estacional. 

Abundancia y distribución de Nematoscelis difficilis 

<.Hansen> en el Pacifico de Baja California Sur en un 

ciclo estacional. 

Abundancia y distribución de Nematobrachion flexipes 

(Ortmann> Calman en el Pacifico de Baja California 

Sur en un ciclo estacional. 

3 



1 
1 
1 
1 

•• 
1 
1: 
1 
1 
1 
1 
t 

Figura 10. 

Figura 11. 

Figura 12. 

Figura 13. 

Figura 14. 

Figura 15. 

Figura 16. 

Figura 17. 

Abundancia y distribució'n de Euphausia diomedeae 
--------------------

( Qr t man n) en el Pacífico de Baja California Sur en 

un ciclo estacional. 

Abundancia y distribución de Stylocheiron carinatum 
----------------------

( G. O. Sars) en el Pac(f ico de Baja California Sur 

en un ciclo estacional. 

/ 
Abundancia y distribucion de Stylocheiron aff ine 

<Hansen) en el Pacífico de Baja California Sur en 

un ciclo estacional. 

Abundancia y distribución de Nematoscelis gracilis 

(Hansen) en el PacÍf ico de Baja California Sur en 

un ciclo estacional. 

Abundancia y distribución de Stylocheiron longicorne 

(G.O. Sars) en el Pacífico de Baja California Sur en 

un ciclo estacional • 

Composición cualitativa de la taxocenosis de 

eufáusidos expresada como porciento del total de 

organismos colectados en el verano de 1982. 

/ 
Composicion cualitativa de la taxocenosis de 

eufáusidos expresada como porciento del total de 

organismos colectados en el otoÑo de 1982. 

Composición cualitativa de la taxocenocis de 

eufá'usidos expresada como porciento del total de 

organismos colectados en el invierno de 1982. 

4 



Figura 18. 
I 

Composicion c•.ialitativa de la taxocenosis de 

euf¡usidos expresada como porciento del total de 

organismos colectados en la primavera de 1983. 

Figura 19. Composicio'n y abundancia de la taxocenosis de 

eufáusidos expresada como porciento del total de 

organismos cole.::tados en el verano de 1983. 

, 
Figura 20. Patron de la circulacion superficial durante un aÑo en 

parte del Pacifico mexicano. Tomado de Wyrtky <1965>. 

Figura 21. Diagrama de similit•.id "'n la taxocenosis de eufáusidos 

de la costa occidental de B.C.S. en el verano de 1982 

Figura 22. Diagrama de similitud en la taxocenosis de eut{usidos 

de la costa occidental de B.C.S. en el verano de 1983 

Figura 23. 
,. 

Diagrama de similitud en la taxocenosis de eufausidos 

de la costa occidental de B.C.S.a> en el otoÑo de 

1982, b) en el invierno de 1982 y c> en la primavera 

de 1983. 

Figura 24. Diagrama de similitud en la taxocenosis de eutá'usidos 

de la costa occidental de B.C.S. en el invierno de 

1982. a) estaciones nocturnas y b) estaciones diurnas 

FiguYa 25. Diagramas de similiitud en la taxocenosis de 

eufáusidos de la costa occidental de B.C.S. en el 

verano de 1983. a) esta~iones nocturnas y b) 

estaciones diurnas. 

1 
5 



Figura 26. 

Figura 27. 

Figura 28. 

Figura 29. 

Figura 30. 

Figura 31. 

Figura 32. 

Figura 33. 

Diagramas de similitud en la taxocenosis de 

eufa'usidos de la costa occidental de B.C.S. en el 

invierno de 1982. a) estaciones nocturnas y b) 

estaciones diurnas. 

Biomasa zooplanct¿nica ) y de los 

euf¿usidos <--------) en el verano de 1982 en el 

Pacífico oriental de B.C.S. 

Biomasa zooplanctÓnica y de los 

euf.á'usidos <--------) en el otoÑo de 1982 en el 

Pac{fico oriental de B.C.S. 

Biomasa zooplanctónica ( y de los 

eufaÚsidos <--------) en el invierno de 1983 en el 

Pacifico oriental de B.c.s. 

Biomasa zooplanctÓnica < y de los 

eufáusidos <--------> en la primavera de 1983 en el 

Pacífico oriental de B.C.S. 

Biomasa zooplanct¿nica y de los 

eufáusidos <--------) en el verano de 1983 en el 

Pacífico oriental de B.c.s. 

Abundancia porcentual de hembras (--------) y machos 

de las tres especies de euf áusidos 

abundantes en un ciclo estacional. 

/ 
mas 

Abundancia relativa UO de algunos de los estadios de 

euf.á'usidos en el verano de 1982. 

6 



Figura 34. 

Figura 35. 

Figura 36. 

Figura 37. 

Figura 38. 

Figura 39. 

Figura 40. 

Abundancia relativa (%) de algunos de los estadios de 
/ 

eufausidos en el otoÑo de 1982. 

Abundancia reltiva l;'.) de algunos de los estadios de 
/ 

eufausidos en el invierno de 1982. 

Abundancia relativa l%) de algunos de los estadios de 
, 

eufausidos en la Primavera de 1983. 

Abundancia relativa (%) de algunos de los estadios de 
/ 

eufausidos en el ver-ano de 1983. 

Abundancia de las fases de desarrollo en todas las 

estaciones para cada ~poca en el Pac{f ico oriental 

de B.C.S. 

las especies en las que se vio 

evidencia de estar en fase reproductiva machos y 

hembras, durante un ciclo estacional. 

NÚmero de organismos capturados/ 1000 m8 a) de d(a y 

b) de noche para las cinco especies mas abundantes 

durante un ciclo estacional en el Pacifico oriental 

de B.c.s. 

7 



Tabla 1. 

Tabla 2. 

Tabla 3. 

Tabla 4. 

Tabla 5. 

Tabla 6. 

Tabla 7. 

Tabla . s. 

Tabla 9. 

LISTA DE TABLAS 

Presencia de cada una de las especies por temporada del 

del aÑo en un ciclo estacional. 

Proporcio'ii de se:<os en las especies registradas en el 

verano de 1982. 

Proporción de se>:os en las especies registradas en el 

otoÑo de 1982. 

Proporcidn de se>:os en las especies registradas en el 

invierno de 1982. 

Proporcio'n de sexos en las especies registradas en 

Primavera de 1983. 

la 

Proporción de sexos en las especies registradas en el 

ve}·ano de 1983. 

Abundancia de los estadios de desarrollo en cada 

temporada de muestreo 

NJmero de estaciones diurnas y nocturnas en las que 

aparecen cada una de las especies registradas en el 

Pacifico de B.C.S. durante un ciclo estacional. 

Número de organismos capturados de d(a y de noche / 

1000 m3 de las cinco especies más abundantes en el 

Pacifico de B.C.S.. durante •.m ciclo estacional. 

Tabla 10. Promedios de temperatura y salinidad superficial en 

las cinco epocas de muestreo. 

8 



1.0 I N T R o D u e e I o N 

Dentro del ecosistema marino:r el plancton representa un 

componente de suma importancia, en virtud de que forma la base de 

la piramide alimenticia; como parte de él se encuentra el 

zooplancton, con representantes de toda la escala zoologica;uno 

de los integrantes m~s importantes del zooplancton es el grupo de 
/ 

los crustaceos y dentro de estos los eufa~sidos, los cuales 

ocupan el segundo lugar en abundancia, despues de los copepodos, 

e incluso los sobrepasan. principalmente en biomasa lBoden, 

~ohnson, M.W. y Brinton, E., 1955; Raymond, 1983>. 

Estos malacostracos son importantes en la ecolog{a marina ya 

que se ubican en un nivel intermedio entre los niveles básicos de 

producción planctÓnica y los niveles troficos superiores 

lAntezana, 1970)' presentan alimentación omnivora. consumiendo 

detritus, diatomeas, dinof lagelados, tintÍnidos y microcrustáceos 

(Boden op .. ~it. ~ Mauchline y Fisher, 1969); al parecer algunas de 

sus especies depredan sobre los estadios tempranos de las larvas 

de anchoveta lAlvariÑo,1980). En particular Euphausia pacifica 

puede tener un efecto considerable como depredador sobre la 

población norteÑa de Engraulis mordax lTheilacker y Lasker, 

1974). Por otro lado, los eufáusidos sirven de alimento a 

especies de importancia comercial como son el arenque. el 

barrilete, la si.erra., la sardina y las ballenas entre otros 

lBoden op. cit.; Antezana, op. cit.; Roger, 1976; Aguayo, 1977; 

Raymond, op.cit.>. Asi mismo:r se ha puesto interés en estos 

crustáceos por su importancia como fuente de alimento para la 

población humana y para detectar cardÚmenes de peces (Brinton, 
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1962 a). 

Ot.ro aspecto interesante es el de la relacio'n que existe 

entre la distribució'n de ciertas especies (p. ej. Euphausia 

superba del antartico y E. diomedeae de la zona tropical) con 

masas de agua específicas y movimientos de corrientes,. por lo 

que se les considera indicadores de las mismas. 

Por todo lo anteriormente expuesto y dado que en el area de 

estudio existen pocos trabaj 0::-s referentes exclusivamente a los 
/ 

eufausidos, se plantean en esta tesis los siguientes objetivos: 

a> Conocer la abundancia y la distribuci6n de los eufáusidos 

b) 

durante un ciclo estacional en el Pacifico de 

California Sur. 

Contribuir al conociemiento de algunos aspectos de 

biolog{a general del grupo. 

BaJa 

la 

Este trabajo forma parte del proyecto "Investigaciones 

IctioplanctÓnicas en la costa occidental de BaJa California y 

Bahía Magdalena para evaluar la biomasa reproductora de sardina y 

anchoveta", que se lleva a cabo en el Cenro Interdisciplinario de 

Ciencias Marinas del Instituto Politecnico Nacional, 

con la Secretar(a de Pesca. 

10 
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2.0 A N T E C E D E N T E S 

Los eufausidos pertenecen al orden Euphausiacea (familias 

Bentheuphausiidae y Euphausiidae> que incluye ap~oximadamente 85 

especies. ampliamente distribu{das en todos los oceanos. En 

1837, 
/ , 

Milne y Edwards hacen la primera descripcion taxonomica de 

un eufáusido <Thysanopoda tricuspidata); a partir de entonces se 

han venido realizando investigaciones acerca del grupo; dentro de 
/ 

las m.as ant igua:s se pueden contar las que resultaron de 

expediciones tales como las del "Challenger". uva.ldiviaº y 
, 

11 Sibo9a" en las que se colectaron muestras planctonicas que 

fueron trabajadas por G.O. Sars (1885-1886) quien describe 23 

especies. usando para su identificación ·~aracteristicas tales 

como el primer par de antenas y el primer par de pleopodos en 

los machos; otros estudios anato'mic•::>s son real izados por Chun, 

Zimmer, Daniel y Haustron <Alonso, 1968), por H • .J. Hansen, A. 

Ortmann y G. lllig <Antezana, 1976) y por Colosi, Russ y 

Einarson <1945) <Castillejos y Guti~rrez, 1983). 

En la actualidad el estudio de los eufáusidos abarca 

aspectos de taxonomia, distribucio'n geográfica y sus variaciones 

cuantitativas y cualitativas, espacio temporal; destacan 

por su importancia, los trabajos de Moore <1952); Boden et.al. 

(1955); Brinton (1962 a, b, 1967 a, 1975, 1979, 1981 a>; Brinton 

y Wyllie <1976); Antezana <1976); Griffiths <1979 a, b); Brinton 

y Townsend <1980); en aspectos ecolÓgicos, las investigaciones 

que sobresalen son las de La croix (1961); Brinton <1967 b>; 

Smiles y Pearcy <1971>; Roger < 1974>; Sameoto (1976 a, b); 
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Rottman <1978) y Makarov y Maslennikov (1981); tambien se h.a 

puesto atencio~ a cuestiones embriolÓgicas y postembriolÓgicas 

(Boden, 1950, 1951; Lewi s, 1955; Mauchl ine, 1971; Knight r 1973, 

1975, 1980) aunadas a las de alimentaeiÓn e importancia económica 

del grupo <Antezana, 1970; Roger y Rene, 1976) 
,. 

asi como a 

otros puntos de su biología (Mauchline y Fisher, 1969; Smal 1, 

1973; Roger, 1975, 1976; Brinton, 1977, 1981 b). 

En Mexico, dentro de los trabajos dedicados a esta 

taxocenosis, en la parte del océano Pacífico, se pueden citar los 

de Boden et. al. <1955); de Brinton (1962 a, b, 1973, 1971, 

1981>; de Brinton y Townsend (1980>; de Castillejos y Gutiérrez 

(1983); y de Montemayor <1984); en la corriente de California Y 

el mar de Cortés; de Alonso <1968) en Topolobampo, Islas Marías y 

desembocadura del r{o Balsas; de LÓpez (1981) en el Golfo de 

Tehuantepec, y finalmente de sánchez o. y M.E. Hendrickx <1982> 

en la parte sur del Golfo de California y la Plataforma 

continental del estado de Sinaloa; en la mayor{a de ellos se ha 

trabajado básicamente la taxonomía y la distribución, 
,. 

asi como 

algunos factores que afectan la distribuci¿n y abundancia tanto 

horizontal como vertical. 

3.0 Z O N A DE E S T U D I O 

El ¿rea de estudio, esta localizada en la parte oriental del 

océano Pacífico. frente al complejo lagunar de Bahía Magdalena-

Bahía Almejas, comprende de los 23°26' a los 25°35' latitud norte 

y de los 110°50' a los 113°31' longitud oeste, en los muestreos 
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, 
llevados a cabo en 1982, con un area aproximada de 707.839 Km2 y 

de los 23°18' a los 25°51' latitud norte y de los 111°08' a los 

113° 24' longitud oeste, en los realizados en 1983, con 608.969 

Km2 de superficie aproximadamente lFig. 1). 

, 
El area de estudio esta considerada corno una zona de 

"transici¿n entre dos regiones zoogeogra'ficas: la templado cálida 

y la tropical del Pacifico oriental, baste decir que la lÍnea 

divisoria entre ellas se ha situado entre los 23 y 24 grados de 

latitud norte (Briggs, 1974). Sin embargo esta ubicacion no es 

permanente en esta linea, pudiendo cambiar hacia el norte 

principalmente durante las épocas cálidas, por ejemplo con un 

fenómeno de "El NiÑo" como el ocurrido en 1983-1984 (Brinton, 

Com. Pers.). As{ mismo la confluencia en esta zona de las 

Corrientes de California, y Davidson y posiblemente de masas de 

agua del Pac{fico Central Norte, se considera como agente causal 

de los patrones de distribuci¿n de los organismos. Esta parte de 

la costa mexicana tambié'n se caracte¡-iz.::. r-or presentar 

importantes 
/ 

fenomenos de surgencias costeras que aparecen 

principalmente en la primevera y en el verano, debido a la 

dominancia de los vientos nor-noroeste en las costas de 

California Y Baja California (Griffiths, 1965). 

4.0 T E c N I c A DE MUESTREO V A N A L I S I S 

DEL Z O O P L A N C T O N 

1 La obtención de las muestras de plancton se realizo' en 5 

1 
campaÑas oceanográficas: CICIMAR 8202, del 7 al 16 de julio, 

13 
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CICIMAR 8204, 

CICIMAR 8301, 

del 30 de noviembre al 10 de diciembre de 1982, 

del 24 de febrero al 2 de marzo, CICIMAR 8302, del 

24 al 27 de mayo y CICIMAR 8303, del 6 al 13 de septiembre de 

1983, cubriendose las cuatro estaciones del aÑo. Cuatro de estos 

cruceros se llevaron a cabo abordo del Buque Oceanogr;fico 11 El 

Puma" de la U.N.A.M. y uno (8302) en el Buque Oceanogr.á'.f ico 

"Mariano Matamoros" de la Secretaría de Marina. 

Dentro de la ubicación geogr.áf ica mencionada se trabajaron 

estaciones separadas cada 10 millas nauticas (rnn), en transectos 

perpendiculares a la costa que distan 20 mn entre uno y otro y 

hasta 60 mn mar adentro (Anónimo, 1984). 

En el verano de 1982, se trabajaron 33 estaciones, en 

otoÑo 10, en el invierno 18, en la primavera de 1983, 

el 

s 

estaciones y en el verano 28. El número de estaciones vario 

debido a las condiciones meteorol¿gicas adversas que impidieron 

el muestreo en v~ri..';'.l~ de Qll.a!:; '!:;in cmb..:::.!""gcF algun.~s estaciones 

se repitieron en todos los cruceros (Fig. 2). 

La posición geogrática, fecha, hora de muestreo, profundidad 

real del arrastre y profundidad de cada una de las estaciones, 

as{ como las temperaturas y salinidades superficiales para 

temporada se exponen en el anexo 1. 

Para las colectas del zooplancton se ut ilizÓ, seg•in 

descrito por Smith y Richardson (1977), una red gemela 

cada 

lo 

tipo 

Bongo, con 0.6 m de diámetro, 3 m de longitud y con luz de malla 

de 333 micras una y 505 la otra. Dado el tamaÑo de los 
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, 
eufausidos Y la selectividad de la red en su captura,unicamente 

se trabajo con la fraccio~ obtenida con la malla de 505 micras. 

Los arrastres fueron oblicuos, a partir de profundidades que 

variaron entre 35 m y 237 m y la superficie; en las estaciones 

costeras el arrastre fue superficial y horizontal (3.42 m). Las 

profundidades de las estaciones de muestreo fluctuaron entre 15 y 

4000 m. 

Para cada lance se determino' el volumen de agua filtrada 

mediante un flujometro digital General Oceanics, adaptado a la 

boca de la red. En los arrastres se filtraron entre 13.3 y 417.6 

metros cúbicos y para fines comparativos se refiYio~ el n~meYo de 

individuos de cada especie de eufa'usido a 1000 metros cúbicos. 

segun las recomendaciones de AlvariÑo lcom. per.) y Brinton 

(1979). 

El material asi obtenido fue fijado con forml al 4%, se le 

agrego' una solución amortiguadora de Borato de Sodio saturada y 

, 
se conservo en frascos de 1 1 de capacidad con su respectiva 

etiqueta; posteriormente, para su manejo y preservacion., se 

transfirió' a formol al 1'l., siguiendo las recomendaciones de 

Ahlstrom (1976>. 

Con la finalidad de conocer el cuadro ambiental de los 
/ 

organismos, en cada estacion de muestreo se realizaron mediciones 

a diferentes niveles de profundidad de la temperatura, con 

termo'metros reversibles y batitermÓgrafo, de la salinidad; con 

salino'metro de inducción y de la concentración de oxigeno 

disuelto; con la té'cnica de Winkler. 
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4.1 ANALISIS DE LAS MUESTRAS 

En las 97 muestras obtenidas en los cinco cruceros. se 

efectuaron los siguientes análisis: 

a> Volumen de plancton 

Se hicieron estimaciones de la biomasa del mesozooplancton 

(200-2000 micras> <Dussant, 1965 en: Raymond, 1983) con la 
, 

tecnica de volumen desplazado, que consistió en colar la muestra 

con una malla de 333 micras para luego verter a los or-ganismos en 

una probeta graduada, con un volumen de agua conocido; el aumento 

en el nivel del agua es tomado como una medida de su volumen 

<Beers, 1976); este mismo procedimiento se aplicó a los 

eufausidos por separado. 

En todos los casos se examino la muestra completa excepto en 

la estación 14 del crucero 8202 y la S del 8302, las cuales se 

fraccionaron al 12.S y .SOf. respectivamente, debido a que 

contenían pocos o ningun adulto y gran cantidad de larvas 

furcilias y caliptopis que no se consideraron en el análisis 

cualitativo. La equivalencia de 1 ml a 1 g esta basada en Beers 

(op. cit.) y Ahlstrorn y Thrailkill (1962). 

b) Identif icaciÓn de los euf.áusidos adultos 

El análisis cualitativo se realizó considerando Únicamente a 

los organismos adultos, ya que la identif icacio'n a nivel de 

especie. en las fases larvarias, implica la elaboración de un 

trabajo aparte. Se usaron las claves de Boden et.al <1955). 
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Brinton <1962 a) y Mauchline (1971). Las observaciones se 

efectuaron con un microscopio de diseccion y cuando se 

dificultaba la identificacion se hicieron preparaciones, no 

permanentes, 

microscÓpio 

del petasma, mismas q•.Je fueron -:ibserv.ad.as con un 
, 

de contr.aste de fases. Se considero conveniente 

verificar las identificaciones, p.ara lo cu.al se 
/ 

el.a.boro la 

colección de euf ausidos que fue enviada al Dr. E. Brinton, 

especialista en el grupo, en Scripps, La Jolla California. 

e> Porcientos de afinidad 

Con la finalidad de estimar las diferencias de composicion 

espec{fica de la taxocenosis en cuestion, se obtuvieron, en las 

estaciones que se colectaron adultos, los valores del porciento 

de afinidad propuesto por Renkonen <1938) en: Signoret M y 

Santoyo H (1980); Brower y Zar (1977>, el cual considera la 

proporcion de las especies en cada estacion. Igualmente se 

obtuvieron valores de afinidad por separado para las estaciones 

nocturnas (18:01 .a 06:00) y diurnas (06:01 a 18:00>. 

/ 
d> Proporcion de sexos 

,. 
En las muestras de todos los cruceros se estimo la 

. / 
proporc1on de sexos con base en las caracteristicas sexuales 

secundarias; se puso atencion en indicios de estar en fase 

reproductiva, esto es, los machos con 1 o 2 espermatÓforos 

visibles y las hembras con el espermat~foro en el thelycum o bien 

con su saco protector conteniendo huevos o hasta larvas nauplio. 
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e> Ciclos de vida 

Se consideraron las fases de desarrollo, agrupandose en 

adultos, juveniles y larvas furcilias y caliptopis, que se 

distinguen por cracterísticas morfolÓgicas convencionales 

<Brinton, 1976>. 

4.2 TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

Los mapas de distribución y densidad horizontal (la densidad 

es una expresión de la abundancia, número de organismos por 

unidad de volumen, en este caso 1000 m3) se realizaron para cada 

especie y por estación, empleando la técnica de clase logaritmica 

de abundancia <Frontier, 1981)~ considerando el logaritmo base 

10, se establecieron de menor a mayor, las siguientes categor{as: 

(1-10/1000 m3> densidad muy baja, (11 - 100/1000 m3> densidad 

baja, 001 

10000/1000 

alta; esta 

1000/1000 m3> densidad (1001 

m3} densidad alt~ y t> 10000/1000 m3) densidad 

subdivisión parece ser apropiada con respecto a 

abundancias mínima y máxima registradas en la region. 

5.0 R E S U L T A D O S V D I S C U S I O N 

muy 

las 

Los resultados obtenidos en este estudio, asi como la 

discusión de éstos se disponen de la siguiente manera: 

5.1 Ubicación taxonomica del grupo 

5.2 Distribución y abundancia de las especies 
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5.3 Similituid en la taxocenosis 

5.4 Biomasa 
, 

5.5 Proporcion de sexos 

5.6 Ciclos de vida 

5.7 Frecuencia de euf~usidos segun la hora de la colecta 

5.8 Características hidroló'gicas superficiales del area de 

estudio 

5.1 Ubicaci¿n taxon~mica del grupo. 

Se encontraron doce especies pertenecientes a cinco géneros, 

de la familia Euphausiidae; la posición taxonómica es la 

siguiente: 

Phylum Arthropoda <Siebold y Stannius. 1845) 

Clase Crustacea <Brisson, 1756> 

Subclase Malacostraca (Latroiller 1806) 

Serie Eumalacostraca (Grobben, 1892) 

Division Eucarida <Colman. 1904> 

Orden Euphausiacea <Boas, 1833) 

Familia Euphaus i idae 

Genero E•.iphausia 

especie E. diomedeae <Ortmann> 

E. distinguenda <Hansen> 

E. eximia <Hansen> 

E. lamelligera <Hansen> 

E. tenera <Hansen> 
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Gé'nero Nematobrachion 

especie N. flexipes <Ortamnn) Calman 

Género Nematoscelis 

especie N. difficilis <Hansen) 

N. gracilis <Hansen) 

Gé'nero Nyctiphanes 

especie N. simplex <Hansen) 

Género Stylocheiron 

e sp-=c ioe W• affine <Hansen) 

S. carinatum <G.O. Sars> 

s. longicorne (G.O. Sars> 

5.2 
I 

Distribucion y abundancia de las especies. 

En el verano de 1982 aparecieron once de las doce especies 

que se presentaron en la zona; en el otoÑo no se registraron 

N. · simplex, E· lamelligera, N. difficilis, E. diomedeae ni 

S.longicorne; en el invierno se colectaron las doce especies; en 

la Primavera no estuvieron presentes cinco <E. tener a, N. 

difficilis, E. diomedeae, N. graci1is y S. 1ongicorne>; y en el 

verano de 1983, sólo se ausentaron tres <E. 1amelligera, N. 

difficilis y N. gracilis). 

Las estaciones del aÑo en que apareci~ cada una de las 

especies, por orden de abundancia, se presentan en la tabla 1; 

los valores reales de abundancia y los normalizados a 1000 m3 

para cada estación se inc1'-1yen en el anexo 2. 
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Tabla 1. Presencia de cada una de las especies por temporada del 
aÑo, entre el verano de 1982 y el de 1983. 

ESPECIE VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO 

N. simplex X X X X ----------
E. eximia X X X X X 

---------
E. distinguenda X X X X X 

---------------
E. tener a X X X X 

---------
E. lamelligera X X X 

--------------
N. dif icilis X X 

------------
N. flexipes X X X X X 

-----------
E. diomedeae X X 

------------s. carinatum X X X X X 

------------s. affine X X X X X 

---------
N. gracilis X X X 

-----------s. longicorne X X X 

--------------

Nyctiphanes· simplex. Estuvo bien representada en los dos 

veranos, alcanzando densidades muy altas <16712 ind./1000 m3); no 

aparecio en las 

abundante que 

respectivamente>, 

,. 
muestras de otoÑo y en la primavera fue mas 

en ei invierno (3006 y 533 ind./1000 m3 

en esto Últimos per{odos, se localizo,. al 

norte y al sur de Bahía Magdalena. Fue la Única especie que 

mostro'afinidad hacia la zona nerÍtica y costera <Fig. 3). En el 

Pacifico norte habita 
/ 

la region subtropical y es común en la 

corriente de California í.Brinton, 1962 a; Boden et. al, 1955); 
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Brinton l1981) la considera como una especie bajacaliforniana. su 
, 

distribucion en la zona concuerda con lo anterior. 

Aunque no se trabajaron cualitativamente los j1.1veniles. en 

el otoÑo. gran parte de ellos eran de N. simple:<, por lo que 

puede pensarse que para esta época de muestreo aún no se daba el 

paso de juvenil a adulto en la poblaciO'n, lo que permitir{a 

explicar la ausencia de estos Últimos en esta temporada. 

Euphausia eximia. Su presencia en el a rea permite 

considerar a esta especie como permanente ya que estuvo bien 

representada en todo el ciclo anual; alcanzo' alta densidad en la 

primavera (4075 ind./1000 m3), media en el otot:io (356 

ind./1000 m3), el invierno l312 ind./1000 m3) y el verano de 1983 

(199 ind./1000 m3) y baja densidad en el verano anterior (53 

ind. /1000 m3>; se ubicó tanto al sur como al norte de Bahia 

Magdalena en el verano y en el invierno, en la parte central en 

el otot:io y abarcó casi toda el área de muestreo en la primavera; 

en estaciones tanto oceánicas como neríticas. al igual que la 

especie anterior se presento' en arrastres con profundidades entre 

237 y 34 m lFig. 4). Es propia de la zona tropical y 

subtropical del este del océano PacÍf ico y abundante en la 

parte sur de la Corriente de California <Boden et.al, 1955; 

Brinton, 1962 a. b; Brinton y Townsend. 1980). 

Euphausia distinguenda~ En la zona se registro' en las 

cuatro estaciones del aÑo. siendo más abundante en el otoÑo Y en 

el invierno 

primavera < 10. 

<206 y 514 ind./1000 m3) que en los veranos y la 

129 y 43 ind./1000 m3>; 
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al 
,,, 

sur Y el resto del tiempo al sur y frente a Bahía Magdalena, 

principalmente lejos de la costa, en arrastres con profundidades 

entre 237 y 44 m y la superficie. Se distribuye ampliamente en 

el Pac{fico tropical oriental <Brinton, 1962 a). Su presencia se 

explicaria por el avance de un frente c~lido en la zona <Fig. 5). 

Euphausia tenera. Se encontro hacia el norte, en los dos 

veranos y en el otoÑo, cuando la corriente de California es 

desviada hacia el oeste,. permitiendo el avance de aguas 

tropicales y subtropicalcs,. y hacia el sur en el invierno,. cuando 

la Corriente de California es fuerte. Se ausento en la primavera 

Y en el resto de las épocas se capturo' con densidades muy bajas 

y medias, lejos y cerca de la costa, en arrastres con 

profundidades de 219 y 44 m a la superficie <Fig. 6). Es una 

especie tropical en la Parte este del Pactf ico y s•-1btropical 

cosmopolita y se encuentra en la parte sur de la Corriente de 

California <23°NJ <Brinton, 1962 a>. 

Eupi'lausia :í.amelligera. En el area de estudio se presentó 

con baja densidad en el primer verano y en la primavera (48 y 14 

ind./1000 m3l y media en el invierno <314 ind./1000 m3>: se 

'presentó al sur de Bah{a Magdalena en el verano y en el invierno 

y frente a ésta en el invierno y la primavera, en estaciones 

neríticas y oceánicas; en arrastres que fluctuaron entre 209 y 44 

m a la superficie <Fig. 7). Tiene una distribución en el 

Pacífico tropical este, similar a la de E. distinguenda, y al 

igual que esta especie,. se presento"en invierno y primavera 

cuando el flujo de las aguas tropicales se ve disminuí'do, y 

aunque se registra como más costera que ésta <Brinton, 1962 a: 
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Brinton y Townsend, 1980)' se estaciones 

principalmente oceánicas. 

Nematoscelis difficilis. Unicamente se colect¿ en el verano 

de 1982 con densidades bajas <92 ind./1000 m3) y en el invierno 

con densidad muy baja (4 ind./1000 m3>, al sur y frente a Bah{a 

Magdalena en el 
/' 

verano y solo al sur en el invierno .. en 

estaciones apartadas de la costa, en arrastres con profundidades 

que variaron entre 221 y 172 m a la superficie (Fig. 8). En el 

templada, as{ como la franja de la Corriente de California. 

Nematobrachion flexipes. Aparecio'en todas las estaciones 

con baja densidad, sólo en la Primavera fue superior a 50 

ind./1000 m3 y en el segundo verano se capturó en densidad muy 

baja; se distribuyo' en la parte central de Bah{a Magdalena en 

todos los períodos; además se presentó también al sur en los dos 

veranos, en estaciones alejadas y prd'ximas a la costa en las 

cuales los arrastres oscilaron entre 221 y 139 rn a la superficie 

(Fig. 9). Es caracter1.'stica del Pacífico tropical y subtropical 

y de la parte sur de la corriente de California; Brinton (1962 a) 

not6 la· existencia de un cent1·0 de abundancia mayor de 50 

ind./1000 m3 en Baja California entre los 20 y 25 grados norte. 

Su distribución en el area concuerda con ~sto. 

Euphausia diomedeae. En la zona de estudio se registro'en 

el invierno con densidad muy baja (9 ind./1000 rn3> hacia el sur 

de Bahía Magdalena; en el verano de 1983 alcanzó' densidades 

medias (104 ind./1000 m3) frente a la citada Bahia, 
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presentandose tambien al sur con densidad muy baja (5 ind,/1000 

m3>. en estaciones tanto oce¿nicas como costeras. en arrastres 

que fueron de 44 m y 197 rn <Fig. 10). En el oce~no PacÍf ico 

tropical este su distribució'n comprende de los 22ºN a los 18"' S, 

.aunque hay registros de ella a los 30°35' N (Hansen,1912 en: 

Brinton, 1962 a). Es una especie muy relacionada en cuanto a su 

distribución con E. eximia misma que se encuentra bien 

representada, 
, 

no asi E. diomedeae, lo que se puede explicar por 
, ' 

su distribucion relativamente mas tropical. 

Stylochei~·on carinatum. Se encontro representada a lo largo 

del con densidades muy bajas en otoÑo, el invierno y el 

verano de 1983 (5, 4 y 8 ind./1000 m3 respectivamente> y con 

densidades bajas en el verano de 1982 y la primavera {16 y 70 

ind./1000 m3); en los dos veranos y el invierno se ubico' hacia el 

sur de Bahia Magdalena, en el otoÑo, hacia el norte y en la 

primavera abarcó casi toda la zona de muestreo,. en estaciones 

oceánicas. con profundidades de arrastre entre 151 y 220 m 

lFig.11>. 

Stylocheiron affine. se presentó en las cuatro 

estaciones del aÑo, aunque con densidad muy baja; en el primer 

verano se si tuo" al sur y al not-t.e,. en el otoÑo al norte, en el 

invierno y la primavera al sur y en el segundo verano al sur y 

frente a Bah {a magdalena: se encontro'alejada de la costa en 

todas las epocas, en arrastres con profundidades entre 237 y 161 

m (Fig. 12). 

Las dos especies anteriores son subtropicales y tropicales. 
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Su existencia en la zona puede atribuirse a la corriente de 

California o a la de Davidson, relacionándose ésta con el frente 

cálido mencionado anteriormente. 

Nematoscelis gracilis. No se capturo' en la primavera; en el 

verano Y en el otoÑo se encontró en densidades muy bajas (5 y 4 

ind./1000 m3) y en el invierno con densidades bajas (24 ind./1000 

m3) al norte y frente a Bahia Magdalena mientras que en el otoÑo 

sólo en frente y en el verano, al sur de esta bahía; se registró' 

•Ínicamente en lugares retirados d€ la costa~ en arrastres con 

profundidades entre 219 y 139 mala superficie (Fig.13>. Es una 

especie francamente tropical <Brinton, 1962 a). Su distribución 

en la zona parece corresponder a la de las corrientes 

superficiales. 

Stylocheiron longicorne. 
,. 

Se presento en los dos veranos y 

en el invierno con densidad muy baja <3, 9 y 5 ind./1000 m3); al 

norte de Bahía Magdalena en el primer verano: al sur en las tres 

e pocas del aÑo y frente a la citada bahía en el segundo verano, 

en estaciones distantes de la costa, cuyos arrastres fluctuaron 

entre 214 y 161 m a la superficie <Fig. 14). Es caracteristica 

de las aguas subtropicales y en la Corriente de California, por 

lo que podría aparecer en todas las épocas. 

La proporcio"n de las especies poY estaci~n vario" en los 

distintos cruceros,. as { tenemos a E. N. simplex, s. 

affine, S. carinatum y s. longicorne que aparecen como Únicas en 

varias estaciones; especies que estan presentes en proporciones 

iguales como E. eximia y N. difficilis o s. affine y S. carinatum 
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, 
o E. eximia y N. simple:< o E. diomedeae y E. tambien 

especies que se registraron con una abundancia relativa alta y al 

contrario, especies que contribuyen con un valor menor del 5% del 

total para una estacion <Figs. de la 15 a la 19). 

, 
Posteriormente se discutit-a la composicion de especies por 

' / 
estacion con base en los datos de la biornasa de los eufausidos y 

' los de ciclos de vida, debido a su estrecha relacion. 

Dentro de los ciertas especies han sido 

reconocidas como cracteri.sticas de las masas de agua involucradas 

en el complejo sistema que se presenta frente a la costa de Baja 

California en el Pacifico, por lo que cabria esperar que la 

taxocenosis de eufáusidos en esta área estuviera compuesta por 

elementos procedentes d.e la corriente de California {zona de 

transici¿n>. de las aguas subtropicales <centrales> y tropicales 

del norte del ecuador {masa de agua ecuatorial) ya que son ~stas 

las que confluyen en la zona de estudio, con un flujo general 

este-oeste, esencialmente en las capas sup.a¡--ficiale5 Y hasta una 

profundidad de 200 m o m~s <Raymond, 1983). 

Wyrtki 

Tropical, 

superficial 

estable y 

diciembre; 

(1965). estudiando la parte este del Pacifico 

encontró tres 

de las aguas; 

la que 

pautas t{picas de 
, 

la circulacion 

la primera, que parece ser la mas 

se desarrolla de .agosto a 

la corriente de California abandona la costa de Baja 

California por ahi de los 25°N y la suple el .agua de la Corriente 

Ecuatorial del Norte, al norte de los 20°N, la segunda pauta 

progresa de febrero a abril; durante este periodo la Corriente de 

California es fuerte, penetra más al sur y suple la mayor parte 
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del agua de la Corriente Ecuatorial del Norte y la ~ltima pauta 

t{pica se desenvuelve de mayo a julio, cuando la Corriente de 

California es todav{a relativamente fuerte y llega lejos al surp 

pero no penetra mucho en el océano Pacífico Tropical; constituye 

el afluente principal de la Corriente Ecuatorial del Norte. 

Finalmente, de julio a ag•::>sto, la Corriente de California llega a 

ser progresivamente más débil y la Corriente de Davidson recibe 

más agua del Pacífico tropical (Fig. 20). 

Localmente, los eufáusidos muestran dos casos ecológicos 

interesantes: 

a) Se observa una posible relaci~n inversa entre E. eximia-N. 

simplex y E. distinguenda-E. lamelligera, ya que en este invierno 

la máxima abundancia de las dos Últimas coincide con una baja 

abundancia (no la m{nima> de las dos primeras y en la primavera 

una alta abundancia de las dos primeras se present~ con la mínima 

abundancia de las dos Últimas <Fig. 39). 

b) Por otro lado E. diomedeae no se captur~ en las áreas donde 

se encontraron N. flexipes, s. carinatum, S. affine, N. gracilis 

y s. longicorne. Esto puede debei'"se posiblemente a una 

selectividad 

di st ribuc iÓn. 

específica en cuanto a zonas y epocas de 

TambiEÍn es importante el hecho de que ciertas especies 

tropicales (E. distinguenda, E. tenera y E. diomedeae) y una 

s•-1btropical <S. long icorne), se distribuyan ligeramente mas al 

norte y con una densidad mayor en el verano de 1983; así como la 
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1 

/ 

ausencia en esta epoca de E. pacifica y del genero Thysanoessa 

este comportamiento indica la presencia de aguas cálidas 

provenientes del sur, lo que se confirma si observamos las altas 

temperaturas que se presentaron frente a Baja California Sur en 

esta ~poca (7.1 y 6.7°C mayor con relacion al verano anterior y a 

la primavera del mismo aÑo); aunque "El Nií-io" se ha considerado 

como un fen¿meno del hemisferio sur, y que las características 

oceanogr~ficas del Pacifico norte permiten el establecimiento de 

analogías significativas con el Pacifico s•.ir (Bj eYknes, 1961>. 

En realidad "El NiÑo" es un evento natuYal que manifiesta cambios 

del sistema oceano-atmÓsfera sobre la totalidad del oc e ano 

Pacifico ecuatorial. 

atmosfera 

Wyrtki (1973) ha encontYado que asi como en 

la Bjerknes <.1966) muestra la existencia de 

conexiones de eventos que se mueven a miles de km uno del 

otro~ tambi.fn el transporte geostro'fico P•=>r medio de la 

contYacorriente ecuatorial está asociado a la elevacio~ del nivel 

medio del mar. La contracorriente acarrea agua caliente al 

Pacifico oriental y las fluctunciones ~n ~u intensidad dan lugar 

a anomalías de la temperatura del agua en las costas de Arne;..ica 

Central (Gal indo, 1980). Por otra parte Chelt.on (1981> 

estudiando la variabilidad interanual de algunos factores ffsicos 

en la Corriente de California, entre ellos la temperatura, 

plantea que en muchos casos, las variaciones son muy parecidas a 

los acontecimientos de "El NiÑ0 11 en el Pac{f ico oriental 

tropical, con un retYaso de varios meses. Brinton y Reíd (en 

prensa) han reconocido de1945 a la fecha pey{odos prominentes con 

mayores a las promedio;uno de ellos va de 1981 a 

1984 y posiblemente parte de 1985. 
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En l•::> general, la distribuciÓ~ de las especies registradas 

coincide con lo reportado en la literatura, pero hay otras 

especies que por su distribución mundial podrian colectarse en la 

zona y no se encontraron en las muestras, ~sto puede deberse a 

factores biologicos de cada especie, tales como alimentaci~n, 

épocas de reproducción, migraciones verti·~ales, etc. As{ por 

ejemplo, las especies mesopelágicas y batipelágicas, aún cuando 

su distribución horizontal abarque el área de est•.1dio, eran 

difíciles de capturar ya que la máxima profundidad de los 

arrastres fue de 237 m. 

5.3 Similitud en la taxocenosis 

Cuando 

comunidades, 

se obtiene la composicion específica de las 

se puede conocer, a través del Índice de Renkonen, 

que tan similares o disimilares son entre sí, tanto espacial como 

temporalmente. 

Los diagramas de Trellis que representan el porciento de 

similaridad en la estructura de la comunidad de eufáusidos, nos 

permiten decir que en los dos veranos se observó una gran 

semejanza cualitativa y cuantitativa en la regiÓn norte de Bah{a 

Magdalena (afinidades hasta de 100'l.), no asi en las estaciones al 

SUY-r en donde los valores de afinidad disminuyeron ll a 507.> e 

incluso llegaron a ser nulos lFigs. 21 y 22). En e 1 otoi'io en 

general la similitud fue baja, pero aunque el nÜ.mero de muestreos 

fue reducido, se tuvo un valor de afinidad alto {85.4'l.) entre las 

estaciones 4 y 5, frente a Bahía Magdalena lFig. 23 a>. En el 

invierno los Índices de afinidad entre el conjunto de especies y 
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estaciones fue bajo en toda el area, indicando una diferencia 

cuali y cuantitativa en la taxocenosis de euf .áus idos 7 no 

obstante, se registraron algunos porcientos de similitud elevados 

(77 - 91) al norte, entre las estaciones 16-17 y 15-18; al SUY'7 

entre las estaciones 14-2 y en la parte central de Bahía 

Magdalena entre las estaciones 9-14 y 10-17 (Fig. 23 b>. En la 

primavera se obtuvieron valores de afinidad elevados, de 82 a 98% 

entre las estaciones océá"nica~? contrario a lo que se encontro/ 

entre las estaciones costeras, de O a 6%, esto frente a Bahia 

Magdalena (Fig. 23 c). 

De los porcientos de similitud obtenidos por separado para 

las estaciones nocturnas y diurnas de los dos veranos y el 

invierno (Figs. 24, 25 y 26) se observa que para el primer verano 

la situación tanto en la noche como en el d{a, no difiere de 

aquella en la que se consideran todas las estaciones juntas, ya 

que la 
,,. 

mayoria las GU'2 SE p~-esent.aron 

/ 

eufausidos fueron nocturnas7 en el diagrama de Trellis que 

representa las estaciones de d{a se tuvieron valores de 

similitud de 100% entre las estaciones al norte de Bahía 

Magdalena y menores del 50% en la estacion 2, al sur de Bahía 

Magdalena. Sin embargo en el verano de 1983, el 38% de las 

parejas de estaciones nocturnas tuvieron porcientos de similitud 

mayores de 50, estos valores se presentaron tanto al sur como al 

norte de Bahía Magdalena, mientras que en las estaciones diurnas 

el 83.4% de las parejas presentaron valores de similaridad entre 

O y 25%, sólo en tres estaciones norteÑas se tuvieron valores del 

100%. En el invierno fueron 28.37. de las parejas de estaciones 
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las que tuvieron valores de similaridad mayores a 50% an la 

noche, mientras que en el ni ng• .. ma comparac ion entre 

estaciones alcanzo' el 507. de similitud, la mayoria <86. n:.> 

tuvieron valores entre O y 25%. Esto nos demuestra que / 
S1 

consideramos a todas las estaciones en el análisis de similitud 

de la taxocenosis, sin tomar en cuenta la hora del dÍa en que se 

muetred, se está cubriendo la información, dadas las migraciones 

verticales que realizan los eufausidos, por ejemplo, la estación 

7 en el otoÑO, que fue diurna, al compararse con las otras tres 

estaciones del crucero. que fueron nocturnas, presento'porcientos 

de similitud iguales a cero, ~sto puede atribuirse tal vez a la 

hora de la colecta y no a que haya diferencia en la composición 

de especies entre estas estaciones; sf la estació'n 7 se hubiera 

muestreado en la noche, probablemente los valores de similitud 

hubieran sido diferentes. 

La comparacion de la composición de especies de la comunidad 

de eufáusidcs 

debido a que adema's de haber sido pocas las estaciones que 

coincid{an en el espacio en las cinco t~mporadas de muestreo, 

unas fueron muestreadas con horarios diurnos y otras con horarios 

nocturnos, por lo que la comparación no sería válida. 

5.4 Biomasa 

La importancia de conocer la biomasa zooplanctÓnica radica 

en las consideraciones que se pueden hacer sobre la producción 

secundaria, con vistas a estudiar la transferencia de energ{a de 
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un nivel trof ico a otro, de las fluctuaciones estacionales y las 

comparaciones regionales Y es de gran utilidad si se relaciona 

con las pesquerias <Raymond, 1983). Por la relevancia que 

tienen los euf.áusidos como alimento disponible para los peces y 

otros animales marinos, as{ como para el hombre mismo y porque 

dentro de los eufáusidos hay especies que pueden contribuir 

grandemente a la biomasa zooplanct¿nica y a la de ellos mismos., 

tanto por su tamaño corno por su ab• .. mdancia, es Útil conocer la 

cantidad que representan estos organismos en un volumen 

determinado de zooplancton <Alvari¡;:jo, 1974). Los datos 

correspondientes se presentan en las figuras 27, 28, 29,30 y 31 y 

en el anexo 3 se brindan para cada crucero los datos de volumen 

filtrado, biomasa zooplanctÓnica y biomasa de los euf áusidos en 

ml/m3 y la conversión a mg/m3., asi como el porciento de la 

biomasa de los eufáusidos con relación a la biomasa 

zooplanctÓnica total. 

/ 

Considerando las limitantes de la tecnica empleada para la 

obtenci¿n de los datos de biomasa y que el tiempo que paso' desde 

la colecta de las muestras hasta las 

estimaciones de biomasa zooplanctÓnica fue similar <menor de 6 

meses), los valores resultantes son comparables; pero hay que 

tener en cuenta algunos aspectos cuando se discuten datos de 

biomasa, por ejemplo, la disminución del volumen del plancton con 

el tiempo de preservación, esta disminucio~ es menor en muestras 

en las cuales los crustáceos son dominantes <Ahlstrom, 1962)' 

también se debe pensar en que existe un grado de selección debido 

al tipo de red usada por lo que las muestras no pueden 

33 



1 

considerarse un reflejo del zooplancton total, aunque pueden ser 

una primera aproximacion; así como que las determinaciones hechas 

son mediciones instantáneas de la posible abundancia del 

plancton. 

En el área de estudio las mayores biomasas zooplanctÓnicas 

se observan en los dos veranos; ésto ya hab{a sido notado por 

Chelton ( 1981) para la zona que cubre la corriente de 

California, incluyendo Baja California Sur. Una biomasa alta se 

encuentra indistintamente en estaciones costeras y oceánicas a 

todo lo largo de la zona y para todas las estaciones del aÑo. En 

el segundo verano la biomasa zooplanctÓnica es mayor y se observa 

una tendencia a concentrarse en la regiÓn costera; esto puede 

estar relacionado con las surgencias costeras que se presentan 

regularmente en el area durante la primavera y el verano, aunque 

Chelton U981> muestra que las variaciones en la biomasa del 

·zooplancton a gran escala no se pueden explicar solamente a base 

de las surgencias costeras y que la advección de gran escala en 

la Corriente de California parece jugar un papel importante en la 

variabilidad del zooplancton. 

En relación a la biornasa de los eufáusidos tenemos en el 

verano de 1982, que estos representan en promedio el 6.77% de la 

biomasa total dentro de un intervalo de o.18 a 30.62%; en el 

otoÑo, que a estos organismos corresponde el 6.95% entre valores 

que van de 0,19 a 33.197.; para el invierno, el valor medio es de 

8.99%, variando entre 0.57 y 37.0'l.; en la primavera el promedio 

es de 18,57. dentro de un intervalo que va de 0.77 a 58.77 y 

finalmente para el verano de 1983, los eufáusidos representan el 

34 



2.087. del volumen del zooplancton, dentro de un recorrido de 0.37 

a 10%. 

/ 

En los mares tropicales y subtropicales, la proporcion de la 
, 

biomasa de los euf~usidos respecto a la biomasa zooplanctonica 

total (volumen desplazado> retenida por las redes, varia entre 3 

y 507. para diferentes localidades lBrinton y Townsend, 1980). 

, 
Como se ve., los valores encontrados en el area en general se 

hallan dentro del intervalo antes mencionado, pero en ocasiones 
, 

son menores del 37., por ejemplo, 0.0% en la estacion 1 del verano 

y la 11 del otoÑo; la ausencia de euf¿usidos en estos sitios se 

debe quiz¿ a que en los dos casos se trata de estaciones someras 

{ver anexo 1) y los arrastres fueron hechos a 3.4 y 1.0 m 

respectivamente. 
/ 

Por otro lado hay casos en que la proporcion de 

euf.áusidos supera el 50%, por ejemplo, entre 58 y 59% en dos 

estaciones de la Primavera, lo que podr{a explicarse por la 

variabilidad regional de estos organismos. 

Las menores biomasas de eufáusidos en el oceano suoiropical 

y tropical se reportan en junio {Brin ton y Townsend, 1980); 

en el área de estudio, el valor m{nimo se presento a principios 

de julio en 1982, y en septiembre cte 1983, los valores 

registrados también fueron bajos l0.37 a 107.). 

5.5 Proporci¿n de sexos 

Los resultados para proporción de sexos se tomaron en cuenta 

siempre y cuando la abundancia normalizada a 1000 m3 de adultos 

de la especia fuera mayor de 20 organismos, debido a que un 

35 



n~mero menor podria limitar fuertemente un an~lisis proporcional 

de sexos ya que se estima que la probabilidad de obtener un macho 

o una hembra en una muestra es de 0.5 

Tabla 2. Proporci¿n de sexos en las especies registradas en el 
verano de 1982. 

Especie Hembras Machos Abund. Abund. 
{%) {%) Real lind. /1000m3> 

N. simplex 58.00 41.96 2882 16712 
----------
E. eximia 68.26 31.73 118 366 
---------
E. distinguenda 66.66 33.33 3 10 
---------------
E. tener a 71.42 28.57 6 20 
--------
E. ·1amelligera 71.42 28.57 15 48 
--------------
N. difficilis 67.14 32.85 81 286 
------------
N. flexipes 100.00 o.o 13 38 
-----------s. carinatum 5 16 
------------s. affine 62.50 37.50 5 1!5 --------
N. gracilis 50.00 50.00 2 5 
-----------
s. longicorne o.o 100.00 1 3 
-------------
Tabla 3. Proporción de sexos en las especies registradas en el 

otoÑo de 1982. 

Especie Hembras Machos Abund. Abund. 
{i(.) {'JI,.) Real lind./1000m3) 

E. eximia 76.40 23.6 182 728 
---------
E. distinguenda 60.00 40.00 51 206 
-----·----------
E. tener a 52.60 47.40 19 76 
---------
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N. flexipes 100.00 o.o 6 24 
-----------s. carinatum o.o 100.0 1 6 
------------
s. affine 100.00 o.o 1 5 
---------
N. gracilis 100.00 o.o 1 4 
-----------
Tabla 4. Proporción de sexos en las especies registradas en el 

invierno de 1982. 

Especie Hembras 
(%) 

N. simplex 54.50 
----------
E. eximia 64.50 
---------
E. distinguenda 53.60 
---------------
E. tener a o.o 
---------
E. lamelligera 50.90 
--------------
N. difficilis 100.00 
-------------
N. f leiüpes 100.00 
-----------
E. diomedeae o.o 
------------
s. carinatum o.o 
------------
s. affine 100.0 
---------
N. gracilis 25.00 
----------
s. longicorne o.o 
-------------

; 

Tabla 5- Proporcion de sexos 
primavera 

Especie 

N. simplex 

de 1983. 

Hembras 
(;(:) 

61.70 

Machos 
(%) 

45.50 

35.50 

46.40 

100.0 

49.10 

o.o 

o.o 

100.0 

100.0 

o.o 

75.00 

100.0 

en las 

Machos 
('Y.) 

38.30 

37 

Abund. 
Real 

102 

233 

116 

3 

55 

1 

5 

2 

1 

3 

4 

1 

especies 

Abund. 
Real 

967 

Abund. 
<ind./1000m3) 

533 

1115 

514 

11 

314 

4 

24 

13 

4 

14 

24 

5 

registradas en 

Ab•..Jnd. 
(ind./1000m3> 

3006 

la 



E. eximia 62.80 37.20 1090 7558 
---------
E. distinguenda 25.00 75.00 7 43 
---------------
E. lamelligera 100.00 o.o 2 14 
--------------
N. f le}<ipes 63.60 36.40 11 72 
----------s. carinatum 33.33 66.66 11 70 
------------s. affine 100.00 o.o 1 5 
---------
Tabla 6. Proporci¿n de sexos en las especies registradas en el 

verano de 1983. 

Especie Hembras Machos Abund. Abund. 
('l.) {'l,.) Real (ind./1000m3> 

N. simplex 77.90 22.10 675 4852 
----------
E. eximia 93.10 6.90 174 581 
---------
E. distinguenda 83.30 16.70 36 129 
---------------
E. tener a 78.40 21.60 111 369 
---------
N. flexipes 100.00 o.o 3 8 
-----------
E. diom~de~e 100.00 o.o 9 109 
------------s. carinatum 50.00 50.00 2 8 ----------s. aff ine 75.00 25.00 8 25 
---------- longicorne 100.00 o.o 3 9 ""· -------------

En todas las epocas del aÑo, la proporción de hembras fue 

mayor que la de los machos, variando ésta entre 52 y 100%; hubo 

tres casos en los que dominaron los machos, oscilando el valor 

entre 66.6 y 75% (Tablas 2, 3, 4, 5 y 6). 

La mayor abundancia de hembras que de machos, ya había sido 

notada por La croix (1961> en la Bahía de los Colores, Canad;<Í; Y 

al no encontrar relación con las migraciones verticales diarias, 
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lo relaciona con las epocas de reproduccio~. En un intento 

similar para la zona, ~sto es, relacionar la proporción de sexos 

con las épocas que sugieren ser de reproducción por la presencia 

de machos con espermatÓforo (s) Y hembras ovÍgeras o bien con 

espermatÓforo: para las tres especies más abundantes se observa 

que corresponde 1.1na proporció'n de hembras y machos muy similar 

con las posibles épocas de reproduccion y a la inversa con las 

épocas de no reproducción (Fig. 32). 

Otros aspectos importantes son las temporadas y las zonas en 

las cuales las especies pudieron reproducirse. Las dos especies 

más abundantes, N. simplex y E. eximia pudieron reproducirse 

durante todo el aÑo, menos en el otoÑo, sin embargo las zonas en 

las que se encontraron hembras o machos con evidencia de estar en 

fase reproductiva, fueron diferentes, la especie más nerítica 

N.simplex 
, 

estuvo mas asociada a la costa y E. eximia 
/ 

mas a 

estaciones oceánicas,. sólo en una estación de la primavera se 

encontraron juntas: el traslape con otras especies fue variable: 

lo que nos s1..1.gic-:--e una posible selección en cuanto a zonas de 

reproducción. 

La mortalidad en los eufáusidos puede algunas veces ser 

detectada al analizar los cambios en la proporción de sexos de la 

población lMauchline, 1969). La razón de sexos (tt de hembras/tt 

de machos> de la población de N. simplex en invierno fue de 

1.19, muy cercana a 1.0, para la primavera y el verano de 1983, 

se observó que los valores aumentaron a 1.61 y 3.52 

respectivamente. Morr (1962 en: Mauchline, op. cit.> encontro" 
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, 
que despues del apareamiento, las agrupaciones de E. superba 

/ 

pueden comprender unicamente hembras, sugiriendo que los machos 

mueren inmediatamente des pues de que transfieren el 
, 

espermatoforo. En el caso de N. simplex., los machos no 

desaparecen totalmente, pero si disminuyeron considerablemente. 

, 
En la poblacion de E. eximia, el cambio en la razon de sexos 

fue má's marcadoF en invierno y primavera se tuvieron valores de 

1.81 y 1.61 y para el verano de 1983, la raz¿'n fue de 13. 49, lo 

que nos indica que la presencia d~ machos fo~ menoY en relacion 

con los de N. simplex. La poblacion de E. distinguenda presento" 

razones de sexos cercanos a 1.0 desde otoÑo <1.5), en el invierno 
/ 

fue de 1.15 y en la siguiente estacion (primavera> 
, 

la razon 

cambio' completamente (0. 33)' predominaron los machos. Al 

parecer, el apareamiento tuvo lugar desde el otoÑo y para fines 
/ 

del invierno las hembras sufrieron una notable disminucion; 

presumiblemente, las hembras mueren despu~s de poner los huevos 

<.Mauchlin.a., 1969) .. 

5.6 Ciclos de vida 

El desarrollo de los eufa.'usidos involucra un número de 

estados larvales a los cuales se les ha dado originalmente 

distintos nombres <.Soulier, 1965). El primer estado es un 

nauplio, seguido, en algunas especies, por un segundo na•.iplio; el 

estado subsecuente es un metanauplio; tres estadios caliptopis 

suceden ' a este ultimo, y ~stos son a su vez seguidos por una 

serie variable especificamente de larvas furcilias; des pues se 

presenta el estado juvenil para pasar finalmente al estado 
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adulto. La mayoy{a de las especies ponen sus huevos en el mar., 

pe Yo unos pocos geneYos (Nematoscelis, Nyctiphanes y 

StylocheiYon> pyotegen sus huevos en una especie de saco y los 
,, 

cYi.an hasta la etapa de larva nauplio. 

En este tYabajo Únicamente se consideraYon a las layvas 

caliptopis y fuYcilias, a los juveniles y a todas las especies de 

adultos combinadas debido a que los otros estadios son de una 

talla pequena y no son captuYados poy la Yed. 

En el tipo de diagramas que se utilizaron para facilitaY 

este análisis (Figs. 33, 34, 35, 36 y 37) podemos agyupar: A> 

Estaciones en las que los cuatro estadios de desaYrollo 

estuvieYon presentes, B> S~lo dos o tres fases de desayYollo 

se presentaron y C> SÓlo apareciÓuna fase. As{ si se descYibe 

poY temporada tenemos: 

VeYano de 1982. Dentro del gyupo A en esta ternpoYada, 

dominayon las lay vas furcilias, hubo una estaci¿n en la que 

dominaYon los adultos 32) :- dos en que dominaYon los 

juveniles (Ests. 2 y 27> y dos en que dominaron las laYvas 

caliptopis lEsts. 26 y 28). Dentyo del grupo B, en la maYoYÍa de 

las estaciones predominaYon las furcilias, seguidas de los 

juveniles y las caliptopis; en este grupo nunca fueYon dominantes 

los adultos. En el grupo C de este cruceYo sÓ.lo se tuvo a la 

estación 22 en la cual el 100% fueron adultos lFig. 33). 

OtoÑo de 1982. Este crucero tuvo pocas estaciones, pe yo 

también existen los tres grupos; al A pertenece sólo la estación 

4, dominando los juveniles. En la mayoyÍa de los casos que 
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, 
es tan en el grupo B dominaron las furcilias, en la estacion 7 

dominaron los adultos y en la 5 las caliptopis, pero en estas dos 

estaciones no se registraron f•.i.rcilias. El gt·upo C de este 

crucero comprende dos estaciones, la 6 y la 8 en las que 

dominaron los adultos y los juveniles respectivamente (Fig. 34). 

Invierno de 1982. De las cuatro estaciones que pertenecen 

al grupo A. solo en la 18 dominaron los juveniles, en las otras 

tres las furcilias. En el grupo B. tambié~ las f urcilias fueron 

la fase con mayor dominancia; en c•.iatro estaciones dominaron los 

Juveniles <.3, 4, 6 y 15). en tres de ~stas no se presentaron 

furcilias. En ninguna dominaron los adultos. Cabe seÑalar que en 

la estaci¿n 17 aunque dominaron los juveniles, las proporciones 

fueron muy parecidas a las de adultos y furcilias. Finalmente al 

grupo C sólo corresponde la estaci¿n 5, dominando en ésta los 

juveniles (f ig. 35) -

Primavera de 1983. De las ocho estaciones que comprenden 

este crucero,. cinco son del grupo A, en las que dominan, los 

adultos en las estaciones 3 y 6, los juveniles en la 7, las 

furcilias en la 4 y las caliptopis en la 2. Dentro del grupo B 

hubo dominancia de adultos en la estación 8 y furcilias en la 1 y 

la 5. Al grupo e no pertenece ninguna estacion <Fig. 36). 

Verano de 1983. Para las estaciones del grupo A se tiene 

que en cuatro dominaron las furcilias <.2, 12, 17 y 25) y en dos 

los adultos (13 y 16). En el grupo B se presento dominancia de 

las furcilias en casi todas las estaciones; en la 7 dominaron las 

caliptopis y en las estaciones 3, 19 y 27 son más abundantes los 
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adultos. . Tres estaciones pertenecen al grupo C <14. 24 Y 26) r 

siendo las larvas furcilias las que dominan en éstas (Fig.37). 

Si sumamos para las diferentes estaciones del aÑor cada una 

de las fases de vida <Tabla 7>r se observa que en general domina 

la etapa de larva furcilia y son menos abundantes. los juveniles 

en el otoÑo y la primavera. y los adultos en los dos veranos y en 

el invierno <Fig. 38). 

Tabla 7. Suma de los estadios de desat·rol lo en cada una de las 
temporadas de muestreo. 

FASE DE 
DESARROLLO 

CALIPTOPIS 

FURCILIAS 

.JUVENILES 

ADULTOS 

VERANO 

55764 

101997 

17524 

17519 

OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO 

4311 8461 7806 10164 

4760 48162 17370 42950 

558 6447 6180 6747 

1048 2574 40768 6090 

La información de las fases de desarrollo. abundancia 

relativa y biomasa esta muy relacionada por lo que se presenta 

una reseña de los tres aspectos • 

Verano de 1982. .Juveniles en su mayoría y alg•.Jnos .adultos, 

entre ellos E. eximia. constituyeron las muestras de dos 

estaciones (4 y 20) que presentaron la mayor biomasa de 

eufáusidos en est.a temporada. con 30.62 y 27. 19'Y. 

respectivamente. en otras estaciones con un porciento 

rel.ativ.amente alto (10.1 a 20.0) se manifestaron abundantes las 
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larvas caliptopis. las f1..1rcilias y los juveniles y dentro de los 

pocos adultos N. simplex y E. eximia como más dominantes <ver 
----------- ----------

F i g s. 27 y 33). 

OtoÑo de 1982. En la estacion 5. con 33.197. de biomasa de 

eufáusidos se presentaron en igual proporcion los juveniles y los 

adultos. de estos Últimos, fue E. eximia la más abundante. En la 

estación 6 con 13.26% Únicamente hubo adultos, dominando en ellos 

E. eximia y en la estacio~ 4 con 12.45% fueron dominantes los 
----------
juveniles y nuevamente E. eximia dentro de los escasos adultos 

----------
<ver Figs. 28 y 34>. 

Invierno de 1982. Los juveniles fueron los mas abundantes 

en la estación 17 l.con 37% de biomasa de eufáusidos) y las 

furcilias en la 16 (con 24.9% de biomasa de eufáusidos>. de los 

pocos adultos encontrados en ambas, E. eximia fue la especie más 
---------

representada; otras estaciones que tuvieron una biomasa de 

.:u.f.'.Íusidos alta (16.67.> fue•ron la 10 y la 14, en las dos domino 

la fase f•.lrcilia y E- eximia se presento' como el adulto mas 

dominante 

abundantes 

----------
y en la estación 15 <con 14.97.> se manifestaron 

los juveniles y de los adultos N. simplex 

-----------
preponderante <ver Figs. 29 y 35). 

mas 

fue 

Primavera de 1983. En esta época del aÑo se encontraron dos 

estaciones que reba~an el 50 7. de biomasa de eufáusidos, la 16 

con 58.31 y la S con 58.77, en ambas dominaron los adultos, en la 

primera N. simplex f•.le la especie m~s abundante Y en la segunda 
-----------

1 o fue E. eximia, la estación que sigue en orden decre~iente de 

----------P Or ciento de biomasa de eufáusidos es la estación 7 con 5.97, en 
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ella los juveniles fueron los mas abundantes y E. eximia la 

especie que dominó entre los pocos adultos encontrados (ver Figs. 

30 y 36. 

Verano de 1983. Aqu{ el porciento de biomasa de euf áusidos 

con relación a la biomasa zooplanct¿nica total fue muy bajo, las 

estaciones que presentaron los mayores valores fueron la 27 y la 

13 con 10 y 6.5% respectivamente, en ambas los adultos fuet-on el 

principal constituyente y las especies más abundantes dentro de 

ellos fueron N. simplex en la primeYa y E .. eximi.a en la se91,1nda. 

La 
_, 

mayor1a de las estaciones correspondientes 3. esta época del 

ª~º" presentan entre 1 y 3% de biomasa de eufáusidos, en las que 

se encontraron principalmente las larvas furci l ias como 

dominantes, despues los adultos y las caliptopis <ver Figs. 31 y 

37). 

En relación a la biomasa zooplanctÓnica y considerando la 

proporción de los componentes de la taxocenosis de eufáusidos, se 

observa que las fases de desarrollo que más contribuyen a la 

biomasa de estos organismos son los juveniles y los adultos de 

E. eximia y N. simplex, a pesar de que las larvas furcilias y 

caliptopis sean más abundantes numéricamente. El hecho de que 

las larvas furcilias sean más abundantes que las caliptopis, los 

Juveniles y los adultos, se puede entender para los dos Últimos 

por la curva de mortalidad teórica de los organismos mientras que 

la diferencia con las larvas caliptopis puede explicarse por el 

tamaÑo de la malla de la red (505 micras) por la cual pueden 

escapar las larvas o bien porque el tiempo de duració'n en la 

fase furcilia es mayor que en el estadio caliptopis (Brinton, 
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1980 ). 

"En adicion a la adecuada identif icacion de las especies, un 

conocimiento del ciclo de vida y de las ~pocas de reproduccion 
/ 

son de gran importancia para determinar el area en la cual los 

animales <ancuentran condiciones .;ptimas o tolerables para la 

reproduccion" 1 

De las 11 especies que estuvieron presentes en el verano de 

1982, s.; lo en 
/ 

3 de ellas se vio evidencia de estar en fase 

reproductiva tanto las hembras como los machos <E. eximia,. 

N. difficilis y N. simplex (Fig. 39 a>, en E. lamelligera. 

Únicamente las hembras y en N. gracilis sola.mente los machos. 

Para el otoÑo, de 7 especies que ap.arecieron., sólo en 

E. distinguenda se encontraron machos y hembras con espermatÓforo 

<Fig. 39 b), aunque también se presentaron hembras de E. eximia y 

machos de s. carinatum con esta prueba de estar en fase 

r~p:-cduct i ve ... 

En el invierno,. de 12 especies, en 8 fue evidente la 

presencia del espermatÓforo, pero no más que en 4 <E. eximia, E. 

distinguenda, E. lamelligera. y N. simplex> apareció en machos y 

hembras (Fig. 39 C). Para E. diomedeae, E. tenera y N. gracilis 

sÓlo en machos y en el caso de N. flexipes en hembras. 

En la primavera, de las 7 especies que se capturaron, 

E. eximia., N. flexipes y N. simplex manifestaron estar en etapa 

de reproducción tanto las hembras como los machos <Fig. 39 d>. 

1. Bigelow, 1926 En: Johnson y Brinton (1963). 
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En E. distinguenda, exclusivamente los machos y en E. lamelligera 
, 

tan solo las hembras. 

En el verano de 1983, debido a que la 
, 

taxonornia 

lexclusivamente de este crucero) fue real izada por otra persona 

cuyos objetivos no abarcaron este aspecto, no se realizaron 

observaciones de evidencias de estar en fase reproductiva; 

.lnicamente se determinó la proporción de sexos, sin embargo los 

po5ibles períodos de reproducción para un verano es tan 

contemplados. 

5.7 Frecuencia de eufáusidos según la hora de la colecta. 

La mayor{a de las especies de eufáusidos fueron rnas 

abundantes en las estaciones nocturnas <18:01 a 05:59 hrs> que en 

las estaciones diurnas l06:00 a 18:00 hrs), especies 

se presentaron igualmente en estaciones de dÍa y de noche y otras 

dos que aparecieron mas en esi.a.cion.as diurnas ~ue en nocturnas 

como se ve en la siguiente tabla: 

Tabla 8. 

Especie 

N. sirnplex 

NJmero de estaciones diurnas y nocturnas en las que 
aparecen cada una de las especies registradas en el 
Pacífico de Baja California Sur. Durante un ciclo 
estacional. 

Número de 
estaciones 

33 

47 

No. est. 
diurnas 
6:00 a 18:00 

12 

No. est. 
nocturnas 
18:01 a 5:59 

21 



E. eximia 
---------
E. dist:inguenda 
---------------
E. tener a 
---------
E. lamelligera 
--------------
N. difficilis 
-------------
N. fle:xipes 
-----------
E. diomedeae 
------------s. carinatum 
------------s. affine 
---------
N. gracilis 
-----------s. longicorne 
-------------

34 

14 

11 

8 

8 

14 

4 

8 

12 

4 

4 

6 

2 

2 

1 

o 

1 

1 

4 

7 

2 

3 

, 

28 

12 

9 

7 

8 

13 

3 

4 

5 

2 

1 

N. simplex aparecio en un gran numero de estaciones. 

principalmente nocturnas; esta especie se encuentra a una 

profundidad de 150 m tanto de dia como de noche (Brinton. 1967 

b>. por lo que el hecho de haber aparecido 
.' 

mas en arrastres 

nocturnos debe atribuirse a una causa diferente a la de la 

migracion vertical. posiblemente a que los organismos escapan mas 

fácilmente a la red durante el dta (Brinton, 1967 b). Otras 

espe.;:ies que se encontraron máximamente en estaciones de noche 

fueron E. eximia, E. distinguenda, E. tenera, E. lamelligera, N. 

flexipes y E. diomedeae. todas ellas son especies migradoras, 

encontr;ndose en el dÍa entre 200 y 700 m y en la noche en las 

capas superficiales (Boden et.al •• 1955: Brinton, 1962 ª• 1967 

b), si recordamos que la máxima profundidad de los arrastres fue 

de 237 m. nos podemos explicar el porque f•.1eron capturados en tan 

pocas estaciones realizadas durant.e el dia. N. difficilis só'lo 
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se presento de noche, en arrastres hechos entre 173-0 y 221-0 m; 

Brin ton <1962 a) se~ala que esta especie no indica una clara 

migración vertical diurna, aunque mas tarde <Brinton, 1967 b) la 

agrupa con duda en las especies que migran verticalmente de la 

termoclina a los 300-600 m; si fuera asi, dada la profundidad de 

los arrastres, al igual que en el caso anterior,. se podria 

explicar la ausencia de esta especie en los arrastres diurnos, 

aunado a su capacidad de escapar a la red durante el día. 

s. carinatum y N. gracilis se capturaron en igual número de 

estaciones diurnas y nocturnas, la primera es una especie que 

migra a cortas distancias, mientras que la seg•.tnda se encuentra 

entre 300 y 400 m en el dta y de noche en la superficie <Brinton 

y Townsend, 1980). por lo que se puede pensar que en la noche, 

los organismos de esta especie, evadieron la red. Finalmente dos 

especies no migradoras, S. affine y s. longicorne, se presentaron 

principalmente en arrastres diurnos, a pesar de que la primera se 

reporta como hábil Para escapar a la red durante el dia <Brinon, 

1967 a;. 

Aunado a este análisis de presencia o ausencia en las 

colectas, se presenta, para las cinco especies más abundantes, el 

número de organismos presentes en las capturas hechas de dÍa y 

durante las realizadas de noche <tabla 9, y Fig 39). Las 

densidades de los arrastres nocturnos fueron mayores que en los 

diurnos, esto es muy marcado en el ofoÑo Para E. eximia y E. 

distinguenda; pasando de O organismos en el día a 728 y 206 

ind./1000 m3 en la noche respectivamente; un caso inverso se 

presenta en el verano de 1983 para N. simplex, de esta especie se 
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presentan 4006 ind./1000 m3 en el d{a y durante la noche 846 

ind./1000 m3. Considerando el comportamiento migratorio de las 

dos primeras, se explica la mayor abundancia nocturna, pero para 
/ / 

N. simplex se puede pensar que fue mas abundante en el dia en 

el verano de 1983, debido a algun factor fÍsico o bien biolÓgico. 

Tabla 9. Número de organismos capturados d~ d{a y de noche/1000 
m3 de las cinco esspecies mas abundantes en el 
Pacífico oriental de B.C.S. durante un ciclo 
estacional. 

DIA 

Especie verano otoÑo invierno primavera verano 

E. distinguenda o o 115 14 o 
----------------
E. eximia 64 o 128 122 19 
---------
E. lamelligera 23 o o o o 
--------------. E. tener a o o o o 13 
---------
N. simplex 86 o 109 62 4006 
----------

N o e H E 

E. distinguenda 10 206 399 29 129 
---------------
E. eximia 302 728 987 7436 562 
---------
E. lame 11 igera 25 o 314 25 o 
--------------
E. tener a 20 76 11 o 356 
--------
N. simplex 16626 o 424 2944 846 
----------
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5.8 Características hidrologio:~as 
estudio. 

superficiales del area de 

Verano de 1982 <7-16 de julio). 

La temperatura superficial minima fue de 18.8~C al norte de 

Bahía Magdalena y la máxima de 24°C en la zona sur del a"rea de 

muestreo. La salinidad en la superficie del mar oscilo' entre 

34.00 y 34.8 % .. La concentración superficial de oxígeno 

disuelto presentó el valor mfnimo de 4.7 rnl/l en una de las 

estaciones más alejadas de la costa y el máximo de 6.4 ml/l en 

una estación cercana a la costa, ambas en la zona sur. 

OtoÑo de 1982 (30 nov - 10 die>. 

La temperatura superficial máxima tuvo un valor de 24°C en 

la parte sur y la m{nima de 21°c en la zona norte. La salinidad 

superficial oscilÓ entre 35.9 y 34.9 % •• La concentración de 

oxígeno disuelto superfici.al f)r<?s<?ntó ve!o?""es entre 5.1 y 5.6 

ml/l. 

Invierno (24 feb - 2 mar 1983). 

La temperatura superficial mínima <2t.6ºC> se manifestó en 

la parte norte del sitio de muestreo y la máxima <23.5ÓC) en la 

parte sur. La salinidad a los O m fluctuó entre 35.27 y 35.66 

%.. La mínima concentracion superficial de oxígeno disuelto 

<0.83 ml/l) se presentó en la zona sur y lejos de la costa y la 

máxima <6.49 ml/l) frentre a Bahía Magdalena. 
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Primavera de 1983 l24 - 27 mayo). 

Se registro una temperatura superficial minima de 20.5°C al 

sur y junto a la costa y ma~ima de 22.1°c en la parte media de la 

zona de muestreo. La salinidad en superficie vario' entre 34.23 y 

34.68 %. La minima concentraci¿n de oxigeno disuelto en 

superficie fue de 5.15 ml/l y la m~xima de 6.01 ml/l ambas frente 

a Bahia Magdalena. 

Verano de 1983 l6 - 13 sep.). 

La temperatura superficial m{nima que se presentd fue de 

26.9° e en la zona norte del area de muestreo y la máxima de 

29.1 ° C en la parte sur. La salinidad a los O m fue de 34.42 a 

35.35 ')' •• No se cuenta con los datos de la concentración de 

ox{geno disuelto. 

En la siguiente tabla se muestran las temperaturas y 

salinidades medias superficiales para las cinco temporadas de 

muestreo. 

Tabla 10. 

Pará'metro 

TEMPERATURA 
(OC ) 

SALINIDAD 
(7.,.) 

Promedios de la temperatura y la salinidad 
superficial en las cinco é'pocas de muestreo. 

VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO 
1982 1982 1983 1983 1983 

20.68 23.15 22.58 21.07 27.78 

34.38 35.64 35.52 34.45 35.10 
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Chelton l1981). menciona., de manera general., las 

características de las aguas que confl1.iyen en esta zona seg~n su 

procedencia: aguas 

reflejan un origen 

generalmente tienden 

I 
frias., generalmente 

de altas latitudes y 

de salinidad baja, 

aguas cálidas que 

a ser de salinidad elevada, reflejan un 

origen de bajas latitudes. Griffiths (1965), dá algunos valores 

de salinidad para las aguas que se presentan en la zona de 

estudio: a) El agua de la Corriente de California que fluye del 

norte., usualmente PC•Y el sur de la costa oeste de Baja 

California, es fria y de baja salinidad($< 34.60 'l..). b) El 

agua del Pacifico ecuatorial, que fluye del sur este por el 

noroeste, es c¿lida y de salinidad intermedia 34.65-34.85%.) 

y finalmente plantea que es posible que fluyan, a nivel 

superficial, aguas c¿lidas de relativamente alta salinidad del 

Pac{fico Central norte. 

Los valores presentados en la tabla 10, concuerdan de manera 

global en el océano 

Pacifico tropical propuesto por Wyrtki {1965) lver Fig. 20) y con 

las características de temperatura y salinidad que citan Chelton 

<.1981) y Griff iths l1965) para estas aguas. As{ se puede decir 

éiue aunque la Corriente de Califot·nia es dé'bil en julio (vera.no 

de 1982l aún esta presente en la zona, para noviembre-diciembre 

(otoV\o) se presenta un incremento en los valores de termperatura 

y salinidad promedio sugiriendonos la presencia de aguas cuyo 

origen es de bajas latitudes; de febrero a mayo (invierno y 

primavera) se observa una disminución progresiva en los valores 

medios de temperatura y salinidad lo que nos indica la presencia 
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de la corriente de California y finalmente, en septiembre (verano 

de 1983), se presenta un caso particular "Se observo que las 

temperaturas fueron de 2.5"C ma'.s elevadas que el promedio entre 

1950 y 1959 del mes de septiembre y de 1 a 6°C ma's altas que las 

de septiembre de 1958 l año considerado como el más cálido entre 

1 950 y 1959) ; las salinidades fueron de 0.7 a 0.9 'l.. y de 0.9 a 

1.1 superiores a este promedio y a las de septiembre de 1958 

respectivamente" 2. As{ mismo la temperatura promedio fue 7.1°C 

mayor que el verano de 1982 y 6.7c;.C más elevada que en la 

primavera; la salinidad promedio fue 0.72 'l.. m~s alta que en el 

verano de 1982 y 0.65 'l.. mayor que en la primavera. Esto permite 

decir que, en relacio~ con los aÑos anteriores, las condiciones 

hidrologicas en la zona durante el verano de 1983 presentaron 

anomalias positivas,con respecto al valor, promedio mismas que 

nos indican la presencia de aguas provenientes del SUl'" 

es·trechamente relacionada con el fenómeno denominado "El NiÑo". 

6.0 e o N e L u s I o N E s 

/ 
1. Se registraron 12 especies de eufausidos en la zona de 

estudio, de las cuales 6 son representantes de la zona ecuatorial 

tropical, 5 de la zona central sub-tropical y 1 de la zona de 
, 

transicion. 

2. N. simplex y E. eximia fueron las especies 
/ 

mas 

abundantes en el Pacifico de Baja California Sur durante el 

verano de 1982 y el de 1983. 

2. Gasea, 1984. 
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3. De acuerdo a los porcientos de afinidad en la 

taxocenosisF las estaciones nortenÑas se consideran similares 

respecto a las especies presentes, no así las estaciones al sur. 

El Índice de similitud esta relacionado con la hora de muestreo. 

4. La mayor biomasa de euf áusidos con relación a la biomasa 

zooplanctÓnica total se presento' en la primavera. 

5. Las larvas furcilias fueron más abundantes en número que 

los adultos, pero no en biomasa. 

6. El porciento de hembras fue mayor que el de los machos. 

7. Las densidades en los arrastres nocturnos fueron mayores 

que en los diurnos. 

7.0 R E e o M E N D A e I o N E s. 

a) Aunque se considera que el procedimiento de muestreo de 

eufáusidos ha sido efectivo ya que estos organismos son similares 

a las larvas de peces en tamaÑo y en forma, as{ como 

probablemente 

1984 >, cabe 

en conducta <Brinton, com. pers. en: Montemayor 

seÑalar que la profundidad máxima de los arrastres 

gran parte de la distribución vertical de los no cubre 

eufáusidos y por ello se recomienda el análisis de muestras 

tomadas a mayor profundidad. 

b) Con relación a las fases de desarrollo es necesario 

hacer notar la dificultad y la importacia de trabajar con estas. 
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para esclarecer relaciones adaptativas interesantes. 
,. 

asi como 
,. , 

epocas de reproduccion. 

c) Dado el significado que tienen los eufaÚsidos como 

depredadores de huevos y larvas de peces y como alimento 

disponible para especies de importancia comercial y conociendo la 

escasez de trabajos en la zona en relacio'n a la taxocenosis. se 

sugiere la extenei~n del estudio de los eufáusidos en el tiempo y 

en el espacio. 

d) Para buscar correlaciones con los parámetros 

hidrográficos, seria conveniente tomar las muestras de plancton 

con redes de apertura y cierre automáticos que nos permitirian 

saber a que prof•.lndidad fueron capturados los organismos~ sin 
, , 

esta informacion, es dificil abordar este aspecto. 
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CRUCERO CICIMAR 8202 <VERANO) 

LOCALIZACION 
EST FECHA HORA Latitud Longitud PROF. PROF. T s 

Norte Oeste est real (DC) (')(.. ) 

<m> (m) 

1 0807 07:40 235400 1105100 0019 003.42 20.9 34.73 
2 0807 12:05 234800 11j1080 0600 209.21 21.0 34.50 
3 0807 21:01 233691 1112551 0410 195.62 21.0 34.05 
4 0807 23:30 232700 1114799 0960 198.16 20.7 34.08 
5 0907 04:50 231126 1121702 3500 204.70 24.3 34.51 
6 0907 08:24 230693 1122505 1500 212.46 24.3 34.88 
7 0907 11:48 232584 1123706 4000 194.36 22.4 34.52 
8 0907 15:23 233625 1121909 3220 178.70 22.2 34.58 
9 0907 18:22 234731 1115960 0250 190.93 19.5 34.19 

10 0907 20:35 235004 1114800 0280 184.87 20.8 34.24 
11 0907 23:42 235782 1113992 0280 208.88 20.8 34.42 
12 1007 02:35 243025 1113190 0350 208.44 20.8 34.56 
13 1007 04:20 240800 1122200 0090 003.42 .l.7., 311.56 
14 1007 06:20 241200 1111630 0015 003.42 18.7 
15 1007 09:24 242074 1114587 0030 003.42 18.6 34.69 
16 1007 10:40 241500 1115100 0100 080.00 19.9 34.23 
17 1007 13:56 241085 1120190 0200 154.25 20.3 34.22 
18 1007 16:05 240620 1120900 0320 200.79 21.7 34.58 
19 1007 21:43 241790 1123280 0960 207.31 21.7 34.63 
20 1107 01:20 242308 1122288 0560 221.45 21.2 34.52 
21 1107 03:46 242802 1121860 0320 212.92 18.9 34.30 
22 1107 10:40 244481 1122352 0105 079.60 21.2 34.05 
23 1107 12:51 243976 1123420 0350 220.43 21.6 34.94 
24 1107 15:45 243870 1124420 0880 220.33 20.9 34.29 
25 1107 18:31 245850 1124300 0300 220.01 21.0 34.29 
26 1107 20:39 250890 1123239 0200 172.59 19.3 34.23 
27 1207 01:02 250870 1122481 0105 083.35 20.5 34.28 
28 1207 15: 13 251432 1121580 0050 003.42 21.0 34.30 
29 1207 18:20 251700 1121170 0025 003.42 20.9 
30 1207 22:23 253555 1121646 0055 003.42 21.0 34.26 
31 1307 00:49 253070 1122530 0080 003.42 18.6 34.22 
32 1307 04:50 252610 1123520 0120 050.31 18. 7 34.17 
33 1307 07:30 251398 1125230 0120 072.03 18.5 34.05 
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CRUCERO CICIMAR 8204 lOTOÑO) 

LOCALIZACION 
EST FECHA HORA Latitud Longitud PROF. PROF. T s 

Norte Oeste est(m) real(m) <"C> ( %. ) 
1 0112 14:00 235440 1105036 
2 0212 14:33 235620 1123000 0300 187.54 24.6 35.74 
3 0312 15:45 244724 1121955 0060 003.24 23.1 35.75 
4 0312 18:18 243900 112:3400 0320 210.03 22.2 35.38 
5 0312 21:38 243942 1125106 1820 181.87 22.3 35.65 
6 0412 02:58 241833 1131260 3200 219.55 24.2 35.86 
7 0412 09:03 245427 1133137 3600 202.04 22.S 35.81 
8 0412 13:31 250459 1133101 1720 184.59 23.0 34.91 
9 0412 17:03 251525 1125403 0170 056.91 23.1 35.74 

10 0412 19:45 252600 1123500 0120 062.59 23.7 35.71 
11 0412 22:21 253606 1121632 0040 003.42 22.5 35.68 

CRUCERO CICIMAR 8301 t!NVIERNO> 

LOCALIZACION 
EST FECHA HORA Latitud Longitud PROF. PROF. T s 

Norte Oeste est(m) reallm> <ºe> ( 7.. ) 
1 2402 19:51 234899 1110892 0350 198.51 23.5 35.56 
2 2502 02:56 232403 1114793 1100 197.11 23.5 35.44 
3 2502 06: 15 231810 1120597 superf 23.4 85.63 
4 2502 11:51 233587 1121721 3800 220.04 23.3 35.66 
5 2502 14:36 234597 1115803 0260 135.95 23.2 35.53 
6 2502 17:30 235709 1113904 0310 161. 87 22.7 35.53 
7 2502 20:10 240822 1111858 054.01 23.1 35.58 
8 2602 00:02 241422 1114976 0110 068.74 23.0 35.56 
9 2602 02:46 240486 1120996 0100 044.07 22.1 35.51 

1 10 2602 06:24 235409 1122845 3500 139.23 22.0 35.50 
11 2602 10:16 241197 11240-- 2000 186.19 22.0 35.41 
12 2602 13:35 242262 1121988 0480 214.87 22.6 35.48 

1 
13 2602 15:59 233100 :!.l.20444 0092 057.07 22.4 35.55 
14 2602 18:56 244456 1122148 0100 050.20 22.3 35.52 
15 2602 20:42 243945 1123133 0280 151.36 22.7 35.32 
16 2602 23:50 242999 1125100 2100 167.03 22.4 35.53 

1 17 2702 03:58 244889 1130297 1600 204.88 21. 7 35.59 
18 2702 07.40 245881 1124222 0220 178.50 21.6 35.57 

1 CRUCERO CICIMAR 8302 C. PRIMAVERA> 

LOCALIZACION 

1 
EST FECHA HORA Latitud Longitud PROF. PROF. T s 

Norte Oeste e<at lm> real<m> (GC) (7..) 
1 2705 14:43 242510 1115050 0090 085.14 20.5 34.52 
2 2705 17:46 240500 1121000 0306 237.92 21.2 34.46 

,I 3 2705 21:00 235300 1122430 3257 192.83 
4 2705 09:44 24~320 1122020 0380 207.17 22.1 34.24 
5 2705 12:06 243005 1120500 0099 072.43 20.5 34.23 

1 6 2605 21:03 244500 1122180 0100 073.93 21.1 34.71 
7 2605 23:11 244100 1123220 0232 151.29 21.1 34.68 
s 2605 03:11 243100 1125100 2012 191.92 21.0 34.34 

1 
1. 
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CRUCERO CICIMAR 8303 <VERANO> 

LOCALIZACION 
EST FECHA HORA Latitud Longitud PROF. PROF. T s 

Norte Oeste est real <ºe> (%.) 
(m) <m> 

1 0609 17:17 2349 11110 0463 162.2 28.5 35.15 
2 0609 22:48 2338 11128 0428 169.9 29.1 35.11 
3 0709 03:45 2329 11147 1900 201.6 28.0 35.20 
4 0709 07:56 2318 11205 0026 170.6 27.8 35.70 
5 0709 11:56 2335 11217 3117 201.1 27.9 35.03 
6 0709 16:06 2346 11156 0223 210.6 27.9 34.42 
7 0709 19:50 2357 11138 0315 231.8 28.4 35.25 
8 0709 23:01 2407 11118 0117 092.5 28.5 35.19 
9 0809 03:54 2414 11149 0091 055.1 28.0 34.81 

10 0809 08:09 2404 11209 0380 210.2 28.0 35.01 
11 0809 12:04 2354 11228 3000 196.5 28.0 35.14 
12 0809 16:10 2412 11239 1900 209.9 27.5 35.20 
13 0809 20:26 2423 11219 0429 214.3 28.0 35.10 
14 0809 23:25 2431 11204 0096 049.2 27.5 34.97 
15 0909 03:03 2444 11221 0100 064.8 27.7 35.08 
16 0909 05:27 2439 11232 0080 044.6 27.9 34.17 
17 0909 09:05 2430 11250 0560 212.3 27.5 35.10 
18 0909 13:27 2449 11303 1800 209.2 26.9 35.00 
19 0909 17:05 2459 11242 0220 138.8 27.0 34.80 
20 0909 20:11 2509 11223 0090 062.3 27.6 34.80 
21 0909 23:59 2535 11214 0051 034.7 27.4 35.17 
22 1009 03:16 2524 11234 0115 082.6 27.4 35.26 
23 1009 06:55 2515 11254 0112 067.6 26.9 35.26 
24 1009 10:41 2504 11314 1500 212.6 27.4 35.16 
26 1009 14:29 2521 11324 1500 218.6 27.6 35.33 
27 1009 10:41 2541 11244 0128 105.1 28.4 35.34 
28 1109 00:10 2551 11225 0063 044.1 28.1 35.35 
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CRTJcs~o 
2 O 2 (ver•~no) 

Estacion Hycttphanes Euphaus1a Euphausta ~uphausta Euphausta Heml:tosce 1 ts Nematobrach tan Styloche:tran Styloche1r-on Hematoscet is Stytoche:tl"Qn Subtotal juvennes Larvas Larvas Total 

s1mplex eximia dtst1nguenda encra 1 arnell tgera d1fftcil 1s flextpes ca.rtnatum afftne gracnts longtcorne: 
furctl tas cal lptapts 

R R R " R " R " R " R 

" R 
R " R 

" 
2 4 13 20 64 23 

31 100 299 9'2 " 222 28 90 427 1374 

3 21 81 7 27 

52 zoo 19 73 283 1085 29 111 383 1469 

4 24 62 

39 101 149 387 
188 488 

s 4 13 10 

45 149 395 1320 388 1296 59 197 "'" ' 2962 

6 

62 276 1 31 69 307 

7 

6 22 051 3967 9 34 1066 4023 

8 

14 
40 110 92 253 l 3 133 366 

9 14 42 

42 9 27 61 184 s 15 89 268 

10 13 43 9 30 

35 116 348 1163 887 2963 859 2870 2129 7112 

11 l 3 

15 so 27 92 451 1542 87 297 580 1981 

12 2 6 

2 6 541 1582 231 6500 183 533 2957 8621 

13 167 1354 

167 1354 
056 16674 65 527 2288 18555 

14 

600 46798 315219409 10752 66207 

15 

59 760 33 425 92 1185 

16 

87 819 377 3550 978 9209 1442 13578 

17 

s 19 48 183 130 527 191 729 

18 

3 9 5 15 2 6 10 JO 

19 4 12 

7 21 9 26 16 47 3 9 35 103 

20 17 53 

19 59 166 517 2 6 l 3 188 585 

21 16 53 

20 67 
20 67 

22 S4 

8 54 2 6 18 46 4 10 32 116 

23 

3 11 
360 1347 583 2181 28 105 971 3633 

24 11 

72 261 668 2425 223 810 966 3507 

25 

4 14 501 1888 lBO 678 2200 8292 2885 10872 

26 74 279 

81 307 21 147 1 7 6 42 109 503 

27 1 7 

l 7 143 1202 128 1076 694 5837 966 8122 

28 l 8 

" 8 336 1755 616 3218 953 4981 

29 

l 8 25 190 20 152 46 350 

30 

26 119 148 678 17 353 251 1150 

31 14 64 

14 64 845 4859 189 6831 465 2674 2513 1443~ 

32 2573 14789 

2573 14789 l 9 5 45 l 9 2580 14852 

33 

Totales 2882 16712 118 366 10 20 15 48 81 286 13 38 5 ·16 15 
3131 17519 413917250 8964101994 996655767 36200 192530 

11672 9693 81 250 7 14 11 34 54 192 13 38 9· 
1841 10240 

1210 7019 37 116 3 6 4 14 27 94 6 
1285 7264 
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CRUCERO CICIMAR 8202 <VERANO> 

EST Volumen BZ BZ BE BE BE 
filtrado ml mg/m3" ml mg/m3 :;. 

1 0071.66 10 0.1396 o.o 0.0000 oo.oo 
2 0310.65 52 0.1674 2.0 0.0064 03.82 
3 0260.74 34 0.1304 3.4 0.0130 09.96 
4 0382.64 16 0.0418 4.9 0.0128 30.62 
5 0299.33 62 0.2071 3.0 0.0100 04.82 
6 0224.52 20 0.0890 1.0 0.0044 04.94 
7 0264.99 56 0.2113 0.5 0.0018 00.85 
8 0363.87 26 0.0714 1.3 0.0035 04.90 
9 0330.55 28 0.0847 2.0 0.0060 07.08 

10 0306.89 50 0.1629 1.0 0.0032 01.96 
11 0292.37 30 0.1026 2.1 0.0071 06.92 
12 0343.21 54 0.1573 6.0 0.0174 11.06 
13 0123.30 08 0.0649 1.5 0.0121 18.64 
14 0162.48 13 0.0800 0.1 0.0006 00.75 
15 0077.68 01 0.0128 0.1 0.0012 09.37 
16 0106.21 08 0.0753 0.4 0.0037 04.91 
17 0269.46 44 0.1632 0.1 0.0003 00.18 
18 0343.29 10 0.0229 0.5 0.0014 06.11 
19 0337.79 40 0.1184 a.o 0.0236 19.93 
20 0321.03 11 0.0342 3.0 0.0093 27.19 
21 0229.54 16 0.0534 l. 3 0.0043 08.00 
22 0146.98 10 0.0680 0.1 0.0006 00.88 
23 1388.56 06 0.0043 0.3 0.0002 04.65 
24 0267.30 40 0.1496 0.1 0.0003 00.20 
25 0275.39 80 0.2905 ~. <=- 0.00'!3 01. 48 
26 0265.29 82 0.3091 9.1 0.0343 11.09 
27 0141.65 34 0.2400 0.1 0.0007 00.29 
28 0118.98 08 0.0672 0.4 0.0033 04.91 
29 0191.43 34 0.1779 0.6 0.0031 01.74 
30 0131.43 08 0.0609 0.1 0.0007 01.14 
31 0218.32 20 0.0916 0.7 0.0032 03.49 
32 0173.98 89 0.5115 0.3 0.0017 00.:33 
33 0110.56 08 0.0724 0.1 0.0009 01.24 
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CRUCERO CICIMAR 8402 lOTOÑO) 

EST Volumen BZ BZ BE BE BE 
filtrado ml mg/m3 rol mg/m3 7. 

1 0049.85 50 1.0030 o. 1 0.0020 00.18 
2 0313.72 13 0.0414 0.1 0.0003 00.72 
3 0048.76 08 0.1641 0.1 0.0020 01.21 
4 0301. 77 16 0.0530 2.0 0.0066 12.45 
5 0247.40 12 0.0485 4.0 0.0161 33.12 
6 0247.06 30 0.1214 4.0 0.0161 13.26 
7 0217.93 03 0.0138 0.1 0.0004 02.89 
8 0292.42 06 0.0205 0.1 0.0003 01.46 
9 0110.82 11 0.0993 0.1 0.0009 00.90 

10 0090.60 03 0.0331 0.1 0.0011 03.32 
11 0056.26 04 0.0711 

CRUCERO CICIMAR 8301 <INVIERNO> 

EST Volumen BZ BZ BE BE BE 
filtrado ml mg/m3 ml mg/rn3 ;. 

1 0175.80 28 0.1592 1.8 0.0102 06.40 
2 0287.58 14 0.0069 2.5 0.0086 
3 0013.31 02 0.1502 0.1 0.0075 04.99 
4 0247.26 08 0.0323 0.1 0.0004 01.23 
5 0201.71 04 0.0198 0.1 0.0004 02.02 
6 0199.65 12 0.0601 0.1 0.0005 00.83 
7 0120.18 14 0.1164 0.5 0.0041 03.52 
8 0083.37 04 o. 0479 0.4 0.0047 09.81 
9 0110.92 10 0.0901 1.0 0.0090 00.99 

10 0181.67 12 0.0660 2.0 0.0110 16.66 
11 0200.69 14 0.0697 0.1 0.0004 00.57 
12 0204.84 04 0.0195 o. 1 0.0004 02.05 
13 0063.72 09 0.1412 0.4 0.0062 04.39 
14 0045.84 03 0.0655 0.5 0.0109 16.64 
15 0201.01 20 0.0994 3.0 0.0149 14.98 
16 0197.06 16 0.0811 4.0 0.0202 24.90 
17 0249. 73 27 0.1081 10.0 0.0400 37.00 
18 0153.68 22 0.1431 1.3 0.0084 05.87 

CRUCERO CICIMAR 8302 (PRIMAVERA> 

EST Volumen. BZ BZ BE .BE BE 
filtrado rol mg/m3 ml mg/m3 Y. 

1 0143.95 06 0.0041 0.1 0.00006 01.46 
2 0350.02 90 0.0257 0.9 0.0002 00.77 
3 0357.65 24 0.0067 43 .. 0 0.0120 

1 
4 0294.41 26 o.ooss 0.9 0.0003 03.40 
5 0166.17 08 0.0048 0.7 0.0004 00.83 
6 0153.64 30 0.0559 17.5 0.0326 58.31 

1 
7 0294.54 20 0.0067 1.2 0.0004 05.97 
8 0417.68 48 0.0114 28.0 0.0067 58.77 

1 
79 

1 



CRUCERO CICIMAR 

EST Volumen BZ BZ 
filtrado ml mg/m3 

1 0224.04 15 0.0669 
2 0232.72 16 0.0481 
3 0396.60 10 0.2552 
4 0303.51 08 0.0264 
5 0275.78 04 0.0145 
6 0225.38 04 0.0177 
7 0221.51 12 0.0542 
8 013:2.44 19 o. 1435 
9 0103.23 22 0.2131 

10 0329.77 21 0.0637 
11 0342.30 14 0.0409 
12 0315.87 12 0.0341 
13 0354.10 06 0.0169 
14 0080.36 26 0.3235 
15 0128.97 16 o. 1241 
16 0081.98 15 0.1830 
17 0310.05 19 0.0613 
18 0301.85 07 0.0232 
19 0163.84 29 0.1270 
20 0079.68 09 0.1129 
21 0062.27 15 0.2409 
22 0114.13 14 0.1227 
23 0091.01 09 0.0988 
24 0357.51 04 0.0112 
25 0303.38 10 0.0329 
26 0075.62 10 0.1333 
27 0158.47 20 0.1270 
28 0060.28 47 0.7796 

80 

8303 <VERANO> 

BE BE 
ml mg/m3 

0.4 0.0017 
0.5 0.0015 
2.0 0.0050 
0.1 0.0003 
0.1 0.0003 
0.1 0.0004 
0.4 0.0018 
0.4 0.0030 
0.3 0.0029 
0.1 0.0003 
0.1 0.0002 
0.1 0.0002 
0.4 0.0011 
0.1 0.0012 
0.1 0.0007 
0.1 0.0012 
0.1 0.0003 
0.1 0.0003 
1.0 0.0061 
0.2 0.0025 
0.3 0.0048 
0.1 0.0008 
0.1 0.0010 
0.1 0.0002 
o. i 0.0003 
0.3 0.0039 
2.0 0.0127 
0.4 0.0066 

BE 
'l. 

02.54 
03.11 
01.95 
01.13 
02.06 
02.25 
03.32 
02.09 
01.36 
00.47 
00.48 
00.58 
06.50 
00.37 
00.56 
00.65 
00.48 
01.29 
04.80 
02.21 
01.99 
00.65 
01.01 
01. 78 
00.91 
02.92 
10.00 
00.84 

'\ 
\ 
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Figura J. Localización de la Zona de. Estudio. 
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Abundancia y distribución de Nyctiphanes simplex 

lHansen) en el Pacífico de Baja California Sur en un 

ciclo estacional. 
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Figura 4. Abundancia y distribución de Euphausia eximia lHansen) 

en el Pacífico de Baja California Sur en un ciclo 

estacional. 
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Figura 5. Abundancia y distribución de Euphausia distinguenda 

tHansen> en el Pacífico de Baja California Sur en un 

ciclo estacional • 
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Figura 6. Abundancia y Distribuci¿n de Euphausia tenera <Hansen) 

-------------~-en el Pacífico de Baja California Sur en un ciclo 

estacional. 
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Figu.-a 7. Abundancia y dist.-ibuciÓn de Euphausia lamellige.-~ 

<Hansen> en el Pacífico de Baja Califo.-nia su.- en un 

ciclo estacional. 
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Figura 8. Abundancia y distribución de Nematoscelis difficilis 

lHansen) en el Pac[fico de Baja California Sur en un 

ciclo estacional. 
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Abundancia y distribución de Nematobrachion flexipes 

------------------------t Or t man n) Calman en el Pacífico de Baja California 
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Abundancia y distribucion de Euphausia diomedeae 

lOrtmann) en el Pacífico de Baja California Sur en 

un ciclo estacional. 
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Figura 11. Abundancia y distribución de Stylocheiron carinatum 

-~----------------~-(G.O~ Sars) en el Pacífico de Baja California Sur 

en un ciclo estacional. 
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Figura 12. Abundancia y distribución de Stylocheiron aff ine 

•I\\\\\¡)\~ 1 • 1 o / 1 ooo m3 

----------------- ) 
tHansen> en el PacÍ.fico de Baja California Sur en 

un ciclo estacional. 

g ll ·100/1000rn3 



VERANO 
e 1 e LM,.. R 

82 
8202 

. . 

) . 
:· 

OTOÑO 82 INVIERNO 82 
CICIMAR 8204 CICIMAR 8 3 o 1 

Figura 13. Abundancia y distribución de Nematoscelis gracilis 

<Hansen> en el Paci'.fico de Baja California Sur en 

un ciclo estacional. 
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Figura 14. Abundancia y distribución de Stylocheiron longicorne 
-------------------~--{G.O. Sars) en el Pac{fico de Baja California Sur en 

un ciclo estacional. 
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Figura 34. 
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Distribucio'n de las especies en las que se vio' 

evidencia de estar en fase reproductiva machos y 

hembras. durante un ciclo estacional. 
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