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En lo5 meses de Julio y diciembre de 19821 febrero?marao, mayo y
eeptiembre de ‘1983 y enero d e  1984,.  s e  realizaroncruczeros
oceanogrificos e n la costa occidental de Baja California Sur en
los que  s e llevaron a cabo arrastres oblicuo5 de una red bongo
para obtener muestras de 200plancton. De la revisibn de 214
muestras d,e zooplancton s e identi f icaron ,139 especies,  y de
4s tas se ubicaron a nivel de genero a 22, a nivel de familia 1 y
otra m&l quedó sin identi f icar . A partir de e5tas muestra5 se
determiná la composicibn especffica de cop&podos, su abundancia,
d i v e r s i d a d  y dominancia; l a  a f i n i d a d b iogeográ f iaa  de los
cop&podos fu4 precisada una vez que Bstos 5e identificaron. Las
eopecies 5e c las i f i caron dentro de los tipos biogeografioos
subartico (0.0 a 1.3 X), templado (4.0 8 . 0  XI,
templado-tropical ( 7 . 0  8 16.0 %L), t rano ic iona l  (2.: a 16.0 %c)
subtropical (1.2 a 5.0 Z) y  t r o p i c a l - e c u a t o r i a l  (60-80.4 %c). Si
determinaron los grupos de especies asociadas por medio del
Aná l i s i s de Componentes Principales encontrandose que
correspondian a diferentes tipos biogeogrifiaos en cada uno de
105 meses aqui presentados. La fraccibn tropica-eouatorial  5e
mantuvo permanentemente en todo el periodo de estudio, variando
SU d e n s i d a d  y &rea d e distribuclbn. a soc i ado  a agua con
temperatura superficial mayor de 20 ‘C; las fracciones templadas
Y transicionales estuvieron distribuidas espacialmente hnta 105
25 ‘N, asociadas con temperatura super.ficial de menos de 18 OC.
La5 especies dominantes en verano y otoño de 1982 y primavera de
1883 f u é  Calanug pacifioue Y se presenta e n  dreas de ba$a...
diversidad y temperatura .sup~rfioi-a.1, menor a 20 OC. E n  i n v i e r n o
de 1983 y 1984 y ver.ano de 1983, l a 5  erpeoies,-dominantes  .fueron ‘..
Eucalanus su.bcras5us_, ,PCeuroaamma ,abdominalis y  Euoalanus
attenuatus ree*pectivamente,  y 5e encontr,aron  en- Area de alta
diversidad’ asooiada5 con agua de haeta 29 ‘C -de.  temperatura
superficiali Los copápodos pontil ider ,,manAuv:ieron  nive> es de .i -.,.
abundancia baJoo e n contraete oon 1.a abundancia de larvas de
sard ina  y d e  anch0vet.a  q u e f UB, maya-r- en casi. todos los meses. . .
aqu i .precentadoo. La oo,-oour.renc.ia .oopBpodo-  larva ee- mayor en
la parte sur decl &ren .de s cstud$o 1, l,a5 aorr,e-l aciones entre amboe.
grupo5 fueron e5casast n o  edgnifi~ativas y ,sin oonslstencia. S e
obtuvo que 1 a5 proporc,i.aner, larva-pontBlido son muy variables
p a r a  l a 5ardina y  l a anchoveta a lo largo del periodo de
estudio, siendo la mas a l t a de 8.75 larvas de anchoveta por
copkpodo pontblido y de  6 .46 larva5 de sardina por cop&podo
ponte1 ido, araba.5 en la +poca de invierno.
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Poroentaje con el que contribuyen los cop&po-
dos de la familia Pontellidae, en todo el pe-
riodo de estudio.

Dist~lbuclbn y abundancia d.e la famllfa
P o n t e l l l d a e t  a) ju1i.o 1982, b) dicieuhre
1982, en la Costa Occidental de B.C. Sur

Distrfbucibn y abundancia de la familia
Ponthllidaer  a) febrero-marzo 1983, b) mayo
1883, en la Costa Ckoidental de E.C. Sur

Distrlbucih y-ab,undancla de la  famil ia
Ponte1 lidaet a). re,pti.embze di+ IW3&,, b) enero
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Frecuenc.ía. de. 1.a co-ocuarencta,.de .cophpod.~~s~~
d e  l a  iarilia Ponteliidae clon l,arvas d e
anshoveta  C @w&raul,.i s rocdax) ) en ,l,a. Costa
Oaoidental. de B. C.  Sur <lB82-1984)~ 1 k.
triSD&nOS*,  2 L. aouti~~ron~~,’ 3 E.- gj:inoaDrr., 4
,j,,ab IdQ.ce~a ep. * 5 -&ab~fdo.crss~ rp 2 ,  6  k. -. i
acuta, 7 CI. per.qpig%*. &c. p.í.umfWki .Q h.,
Johnroni, 10 k...&nutar  ll- Labidooctrn  sp 3,
12 E. t&ukxwda,-, i3 ,&* scsao1~i& t4 porrtalloa.
UJLS sP*
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INTRODUCCION

Los copépodos son 103 crustaceos IBas abundantes de l
z o o p l a n c t o n ,  y a que habitan todos los cuerpos de agua y tienen
( en t r e o t r a s c a r a c t e r í s t i c a s ) una enorme diversidad de formas,
e s t ruc tu ras Y e s t r a t e g i a s  d e reproducción, al imentacibn,
permanencia y desplazamiento a lo largo de la columna de agua.

Ex i s t en 7 , 5 0 0  e s p e c i e s  d e copépodos conocidos (Kaestner,
1970). Los copépodos son crust&oeos pequeños que carecen de
o j o s c o m p u e s t o s  y  d e caparazbn. El cuerpo esta usualmente
d i v i d i d o  e n una pa r t e anter ior  y  una poster ior ,  separadas  por
una articulaciõn.

Con una excepcibn, los somi tos p o s t g e n i t a l e s carecen de
apéndices (g&nero Lirnocletodes). La primera a n t e n a  e s
frecuentemente m6s l a r g a que l o s o t r o s apéndices ,  e l  pr imer
apéndice tordcico e s  u n maxilipedo unirrameo, los cua t ro
s i g u i e n t e s son patas n a t a t o r i a s  birrameas y el quinto par está
reducido y frecuentemente es unirrameo.

Las hembras usualmente l levan sus huevos en uno o dos sacos;
en el d e s a r r o l l o l o s cop&podos pasan a través de una serie de
e s t a d i o s n a u p l i o  y d e  c o p e p o d i t o  (I a VI, (Russel-Hunter 1979,
Kaestner  1970).

La mayor fa de 109 copépodos p e r t e n e c e n  a IOS ordenes
Calanoida, C y c l o p o i d a  y Harpac t i co ida , y  son l ibre  nadadores  o
bentbnicos , aunque a 1 gunas formas parasitas son de l orden
Cyclopoida. En el orden M o n s t r i l l o i d a , l a s  l a r va s  pa ra s i t an
i n v e r t e b r a d o s  y s o n  d e nado l ibre en etapas  adultas . A 1 gunaa
otras son completamente parasitas.

Los cop&podos  d e v i d a 1 ibre pueden s e r he rb í vo ros ,
carnfvoros, d e t r i t i v o r o s li omnivoros. L o s  copepodos herbivoros
pueden dominar  en namero y biomasa a l  zoop l anc ton  y  cons t i tu i r
asi el eslab6n mas ampl io  entre  los  productores  pr imarios ,  e l
f i t op l anc ton , y l o s  n i ve l e s  trbficos s u p e r i o r e s  (Davis, 1 9 8 4 ) .

Los copépodos c a l a n o i d e s  d e v ida l i b r e  s e alimentan de
organismos p l anc tbn i cos microscbpicoo; o t r a s e spec i e s ,
especia lmente ent r e l a s formas batipelbgicas  (400 a 3000 P d e
profundidad) son depredadores activos que consumen copépodos y
o t ros  g rupos  de l  zoop lanc ton  (Eirodsky, 19501.

Estas e spec i e s d i f i e r e n marcadamente  en  l a e s t ruc tu ra  y
a rmadura  de l a s  pa r t e s  buca l e s  de  l o s  ca l ano ides  fitbfagos, los
d e t r i t i v o r o s  y bacteribfagos. Los depredadores poseen grandes
maxilipedos equipados con bas tan te s cerdas l a r gas  y  f ue r t e s ,
ademas del  labrum modi f icado para  desgarrar . Las  partes  bucales
de e s t e t i p o es tán part icu larmente b i en  desa r ro l l adas  en  l a s
f a m i l i a s Euchaet idae , Candac i  idae y P o n t e l l i d a e , en t r e  o t r a s
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(Brodsky, 1950).

Alameda (19801, llevó a cabo un extenso registro taxonbmico
de copépodos para el Pacifico Norte, Noreste, Noroeste y Oeste,
Y al mismo tiempo resaltb la carencia de informacibn acerca de
los copépodos planctbnicos en el Pacifico mexicano.

La zona de la costa occ identa l  de la Peninsula de Baja
C a l i f o r n i a  h a sido estudiada por el grupo de investigadores de
Ca l i fo rn ia (CalCOFIS, se cuenta oon datos sobre la dist,ribucirkn,.,
Y abundancia acerca  de l a  d i s t r i b u o i b n  d e los copepodos
calanoideoo, cuyo registro data desde -1949 hasta: íQ59 (Fleminger
1964, Bowman y Johnson 1973). Sln embargo solo se han publicado
datos  de 10% años 1.949, 1950, 1958 y 1959 sobre distribucibn y
abundancia, que abarcan hasta Punta Eugenia en a,l gunos
muestreos, y Bahía Magd,alena en otros. Ambas looa 1 idadas son .en,, ‘.
Baja California Sur.

En estos t r a b a j o s ,  s e indicta I.n.aparicibn de.las erpeoies
ttpicas d e  l a  ,Corriente de California y la presencia de otras
especies que se oonsi.deran. raras, ya que representan a las iireas
biogeograf icas que  s e encuentran cercanas a la  Corriente de
Ca l i fo rn ia .

Ademds, Fleminger (19641 hace una primera clasif ieacibn
faunis t ica  de IOS copèpodos ca lnno ideos  de  l a Corriente de
Ca l i f o rn i a  en base a las colecciones de cuatro cruceros: marzo,
j u l i o  y octubre de 1958 y enero de 1959, reportando 92 especies
de cop&podos., presentand.o’tamb,i9n  s u  distrfbuoibn  y  abundansia.

Esta primera,apro.ximactbn de Fleminger (19641, es revisada y
amp1 iada (Fl,eminger, 1967) con dato,s de. los mismos cruceros y
pub l icada  en  e l A t l a s  N* 7 de .la s e r i e CalCOFI. En áste
c l a s i f i c a  a  l a s especies de ;oo.p&podos dentro de los. siguientes.
grupos biogeogr&ficos-h&bi.tat:  . sub&rticas, transicionales,
centrales, ooednicas ecuatoriales y costero-nerítioPs

En estudios poster iores  se t ra tan  de estimar a 1 gunos
aspectos de la dir&nica del zooplamtan e n  l a regibn d e  s
Ca l i f o rn i a  y Baja Ca l i fo rn ia , espeoialmente sobre la variaciàn
estacional. de la estructura espeaif 1 ca del zooplanston
(Fle,minger 1975, 1981; Blackburn 1977, Loeb et al. 1983 y Tait y
De Santo 1975).

Por otra parte,  se empezb a e.stablecer la relacibn e s t r e c h a
entre organismos y ,masas de .a.gua, de modo que se desarrolló el
concepto de especies. indicadoras y al .mismo tiempo eapez& P ser
considerado como Un e.1 emento importante en estud ios  de
hidrograf ía f isica como organismos indicado.res,  de las masas de
agua. En est.e sentido, se ha detesm,inado  que.una gran variedad
de cop&podos calanoideos se encuentran e n  considarab~l  es I .,
concentraciones a travis d e l-as., masas de agua, .en las que no
pueden contrar res ta r  e l movimiento. &e*,esos, cuerpos.-  de agua, l o
q u e  s i r v e  oomo.un valloso.\indicador hidrológiuo.
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La superioridad de los organismos vivos como indicadores de
caracteristicar h i.dr 0.1 bg i.cas s o b r e los: indle4Bs  ..hí&~.lbgdcos :,
f isacos y  ~quáabioos. e s p%rti~~u~.l%sm%nte.~  evidente en situeeienes
conm 1 âd) : que 4dl pm~3mvtaa er+ -re.gio~ree.  .P~~~~T*~&MP  z pos pz.~s%~os de+ -’
mezcla, y torrdentes d e  5 &rev-e -dw~s~~i.bn, aAre ots*s f%crtctrrs
(Brodsky, lQE&).

Dad% IJI i,mport%ncui%. .e.oo.n&io% ,do 4%~ espeoi~ee &a pao%m &oam r-k
la anc,hovet% y- 1% s%rd-imaS en el Nomeste de Mxioo, 1% rtermión
sobre e l  es tud io .  del. zoeptEunctonR..on.  el- Faeif i.oo, es&&, aentrada .a-.-
los .e%tudios ~.ictiopiar_lst6niooo sin tcmac en consider.aciCln o t r o s
grupos plamctchicos. est~ea<ìhaarerr:ts. set-aotmadss en  41% din4tmi.m d-e 1
la comunidad.

En este aspaoto. e.1 g-r.upo d e  l a 5  cop+pados. tEen% .partieu.l%r ...
.importanoia p a r q u e  e s  urt rmxrso 4bM*enticio importante de
pob 1 aci,ones ‘. .adu4:bm .. de- pey=ma; -y adeads 9% ha demostrado .que.
a 1 gunas especies <de 1 zoopl %,nc tan %o*r+dopredadmas d e  .huevos y  ’
l a rvas  de peoe,s, desmmooi&nd.c)se.j h%ob- .e 1 mmento el g,pado ,à% . .
interaccibn ,de estos elementos de: l%.,coarunidad  en el oob%no.

En 1982 el Instituto  . P.o 1 .i tecn ico Nao lena.1 a trav4s de 1.
CICIMAR inicri6 inves.tigaciones, oc%a.nogr&f icas en 1% costa
occidental d e Baja Ca 1 i fssnJ;.a Sur, entre las cua l e s  s e
encontrrba e l a n ã l  i5i5 d e .l a fracciõn d e  l a comunidad
zooplanctbnica  d e Bsta regibn, dand.0 un importante impulso al
anal isis del iot ioplancton y abordando grupos de zooplancton
como parte del entarno bibtico.

El avance del conocimiento de la fauna ictio y
zooplanctbnica en la costa occidental de Baja California Sur, al
obtener composiciones especif icas, patrones de distribuoibn,
estimaciones de abundancia (CICIMAR., 6985) y la observacibn e n
las coleccione5 de zoop 1 ancton de organimos adheridos,
a p r i s i o n a d o s  y  e n ocasiones a medio ingerir Por otros
zoopldncteres, e s  e l punto de part ida para un anAlisis.mas
detenido de las poblaciones del zoo-planoton que se colectaron en.
esta area. De e5os organismos zooplanctónicos, los copkpodos
ca l ano i de s  d e  l a famil ia Ponte1 I idae, han sido. señalados como
efectivos agente5 depredador%s por d%&r mortalmente o capturar
e ingerir larvas .de peces (Lillelund y Lasker, 1971).

El interéis especif ico por e s c l a r e c e r  e n  l o p o s i b l e  la
importanc ia  de los copkpodos., COIB agent%s C%US%l%S de..
mortalidad en larvas y. huevos de peces., es uno de los motivos
por el c u a l  s e t ra ta d e  es.tab I-ecer l-a relaci6n entre 1%
abundancia entre, -1 os cap&podos pont&lidos y la. abundancip.  de ..
sardina.

La mayor parte de la literatura eobne 1% depredaoi6n. en-el
zooplancton se refier.e a- .m%dusas y a oopépo-dos  sobre larvas
pelagicas d e pecies como,, result%de d-e .experim%stos _ %n.:c (.
l aboratorio. O t r o s  trab%jos se .han .ref.erido a, los cop&podos  y a
los euf a&aido5 como depoodadares potencieles d e  larva5.en l o s  .
estad ios .  ,en. que &3 tas poseen saco vitelina y en .el inmediato
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post-er 1 or cuando el vi,telo .ha .eido absorb.ido (Li 1 lelund y Lasker
1971, Theilaoker y .Lasker 1934.~

Las condiciones en .que se lleva a cabo uno de los procesos
de seleccibn natural j ( v u l n e r a b i l i d a d  .a la depredac Mn-1 son
permanentes,  y  de acuerdo a los resultados de laboratorio ~610
cambian de dos maner.as: Por l,a intensidad de asta actividad
depredadora en poblaciones de corta edad (Bailey y Yen 1983,
Bailey y Batty 1983, Bailey 1984, Brewer et al. 1984, Bailey y
Batty 1984, Purcel l 198la1, y por la abundancia de poblaciones
depredadoras coincidlendo e n t i e m p o  y espacio con las
poblaciones suscept ib les  de ser depredadas (Alvariño 1980,
Hunter 1984, Seapy 1980, Landry 1978).

Por otro lado, los copépodos de la familia Pontellidae son
un componente conspicuo del neuston, o fauna super.fioial  del
Océano (David 1965, Hempel y Weikert, 1972; Zai tsev, 1970,
ci tados por Turner et al. 1979). La afinidad ,de ‘muuhas especies
de pont&+lidos por la 5uperficie 58 infiere ‘por la  pigmentaclõn
&2U 1 que tienen, la capacidad de saltar hasta 15 cm fue.ra del
agua y la presencia de estos organismos en los estbisagos de aves
marinas q u e se  a l imentan  de  plancton .en- 1.a euperficie (Aohmole,
1968; David, 1965 ; .Herring, 1967, Turner, obervacibn personal ;
citados por Turner et alb 19791.

AdemAs muchas. especies de pont&lidos exhiben ,un patrán de
distribuclbn que se. asemeja a los patrones hidrograf.icos
super f ic ia les (She,rman, 1963, 1984; Sherman y Schaner, 1968;
Weikert, 19751, por lo que el ,estudio~de estos copapodo no 5e
circunscribe Qnicamente  al analisis estr ictamente biológico.

En las co 1 e.ctas de zoopl ancton d,e la costa oucidental. de
Baja Ca l i fo rn ia Sur, l a  aparioibn -de  cop&podos ponte1 idos
sujetando larva-s de peces  y con larva5 a medio -ingerir, e n
8 1 gunos casos, aotivb e l amp1ia.r e l an&l isis d e  Bstas
poblaciones zo’opl.anctbnicas p a r a conocer si presentan relación
entre su distribuciõn y abundancia.

Por t o d o  l o anteriormente expuesto, el propbsi~to de este
trabajo queda englobado en los siguientes:

OBJETIVOS

1. Obtener la composicibn especifica de los cop&podos en el
Pacífico de Baja California Sur (1982-1984).

2. Determinar la var iac ibn  en tiempo y espacio de las
poblaciones de cop&podos en el Pacifico de Baja California Sur
(1982-1984).

3. Determinar la var iac ibn  en tiempo. y espacio de las
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poblac iones d o m i n a n t e s  d e  copepodos y su posible relacibn con la
temperatura  super f ic ia l  de l  mar .

4. C o n o c e r  1 a dístribucfbn y abundanc i a  de cop&podos
pont&lidos y su p o s i b l e relacibn con la abundanc i a  y
dístribucibn de larvas de sardina y anchoveta.



6

AREA DE ESTUDIO

LEl cos ta O c c i d e n t a l  d e Baja  Cal i fornia  Sur  se  encuentra
in f l uenc i ada Por un  f l u j o  supe r f i c i a l  de  agua  d i r i g i do  hac í a  e l
ecuador, e l que rep re sen ta l a pa r t e nores te de l g i r o
a n t í c í c l b n í c o que d o m i n a  l a c í r c u l a c i b n s u p e r f i c i a l  e n  e l
Pacif íco Norte ( S v e r d r u p  e t  a l . , 1942). D e b a j o  d e Csta
c o r r i e n t e ,  y s o b r e  e l t a lud c o n t i n e n t a l ,  s e d e s a r r o l l a  u n
cont ra f l u j o  en  direccibn nor te .

Este patrbn d e circulacíbn s u p e r f i c i a l  h a c í a  l a t i t u d e s
b a j a s  y c o n t r a f l u j o s u b s u p e r f í c í a l hac í a l a t i t u d e s a l t a s  e s
conocido como un Sí  stema d e Cor r i en tes de Frontera Este, de
a c u e r d o  a W o o s t e r  e t  a l . (1963, c i t a d o  p o r  Vélez, 19821, s e
denomina en e s t e caso como e l S i s t e m a  d e  l a Corr iente  de
C a l i f o r n i a .

Este sistema abarca las costas Oeste de los Estados Unidos
Y de la Peninsula de Baja California, Mexíco, y  comprende  o t ra s
co r r i en te s Y cont raco r r i en te s importantes p e r m a n e n t e s  y
temporales. El Sistema de la Corriente de California comprende:
l a C o r r i e n t e  d e Cal ífornía, l a  Cont raco r r i en te  Subsupe r f í c í a l ,
l a C o r r i e n t e  d e D a v í d s o n  y  l a Cont raco r r i en te del S u r  d e
C a l i f o r n i a , segcin Híckey (1978,  c i tado por  Vllez, 1 9 8 2 ) .

La C o r r i e n t e  d e C a l i f o r n i a nace a r r i b a de los 40” N y
r e p r e s e n t a  l a e x t e n s í b n  d e  l a C o r r i e n t e  d e l a s A l eu t i anas
( S v e r d r u p  e t  a l . ,  1 9 4 2 ) . La masa ‘de agua que la caracteriza en
es ta zona e s del t i p o subar t í ca ; s i n e m b a r g o  e n  s u
desplazamiento h a c í a  e l su r , cruza Por reg iones con

.caracterfsticas topograf í c a s  y de insolacibn, entre  otras ,  muy
d i f e r e n t e s  a las de su or fgen. De esta manera por la mezcla
con otras  aguas , por calentamiento y evaporacíbn, poco a poco su
ident idad s u b d r t í c a se pierde, y el p o r c e n t a j e  d e agua
S u b t r o p i c a l  s e incrementa hacía  e l  sur  y  hacía  e l  Oeste  (Reid,
e t  a l . 1958).

Sobre gran pa r t e del S i s t e m a  d e  l a C o r r i e n t e  d e
C a l i f o r n i a ,  d e p r i m a v e r a  8 otoño, 109 v i en tos presentan un
componente del N o r t e ,  l a cua 1 t i ende 8 impulsar a las aguas
h a c í a  e l su r . En inv i e rno , este componente se debilita o se
i n v i e r t e y  una contracorr iente  super f ic ia l  se  desarro l la  de  Baja
Cal i fornia  hasta  e l  Sur  de  Punta  Concepcíbn (Reíd  et  a l . ,  1958) .

La Cor r i en te de C a l i f o r n i a e s reconooida
bíogeogrdf icamente como una entidad particular muy compleja que
c o n t i e n e  s u p rop i a b í o t a calido-templada y subtropica l  que se  .
encuentra in f l uenc i ada por l a  Co r r i en te  de l  Pac i f i co  No r te ,  e l
g i r o anticiclánico del Pacif íco C e n t r a l ,  y  e n una menor
extens íbn, por la masa  de agua e c u a t o r i a l (Brínton y’ Re íd ,
1986).

Por o t r o lado, Semína (1972) sittia a  Cal i fornia  y  Baja
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Cal i fo rn ia dentro de la regibn d e agua T r o p i c a l  y agua
parcialmente Ecuatorial del Hemisferio Norte; Beklemishev
(19711, McGowan (1971) y van der Spoel (1976) por su parte,
localizan a la regibn formando parte de un centro de
distr ibución faunistica denominada Centro californiano, el que a
S U vez el propio Bekleaishev (19711, lo. incluye como parte de la
denominada Masa de Agua Californiana.

Para Loeb et al., (1983) el brea de estudio feraa,parte de
un regimen biolbgico-costero .de la parte centro-meridional de
Baja Cal i fornia.

P a r a  e l d e s a r r o l l o  d e este estud io  se uti l izaron las
colectas de zooplanaton obtenidas en los cruceros. oceanograficos
efectuados por el CICIMAR en l a  co s t a Occidental  de Baja
Ca l i fo rn ia Sur (Fig. 1) en julio (CICIMAR 8202) y diciembre de
1982 (CICIMAR 8204); febrero-marzo (CICIMAR 83011, mayo (CICIMAR
8303 1 y septiembre de 1983 (CICIMAR 83031, todos ellos abordo del
Buque Oceanogrdf ico EL PUMA, propiedad de la U.N.A.M.; y las de
enero (C IC IMAR 8401) de 1984, abordo de-l Buque Hidrográfico..
MARIANO MATAMOROS, propiedad de la Secre.tarfa de Marina.

El area que se muestre6 en 1982 fu& de los. 22’ 49.6’ N a
26’ 47’ N, y de 110” 47’ W a 115’ ll..3’W. En 1983, el &rea
quede del imitada en 23’ 08.2’ N a 27’ 49.6’ N, y de 110” 47’ W a
115” 11 .3’ w . En 1984 la cobertura de muestreo se extendib a
los 28” 50’ N y 115’ 45.5’ W (Fig. 2).

Las colectas de los primeros cinco cruceros fueron
obtenidas mediante arrastr.es ob l icuos  de una red gemela tipo
“bongo*, con mangas de 333 y 505 micras de luz de malla, 3.0 m
de longitud, 60 cm de di&aet.ro en la boca, copos flexibles y
flujbmetros d i g i t a l e s ,  d e acuerdo a lo propuesto por Smith y
Richardson (1979). En el crucero de enero de 1984, la aolecta
fu& hecha mediante arrastres oblicuos de una red tipo CalCOFI
con malla de 505 micras, 3.0 ?? de longitud, 60 cm de diametro en
la boca y flujbmetro digital .

Las colecciones analizadas, fueron, las o b t e n i d a s  d e  l a
manga de 505  m ic r a s ,  l a que por su .luz de malla captura
principalmente cop&podos adu 1 tos y,algunos estadios j.uveni.les..
El estudio esta hecho en base a,ccp&podos adultos. Las muestras
se anal izaron sin fraccionar las, .except,o las de mayo de 1983 en..
las que  s e tomaron subanuestras del .iO % de biomasa sedimentada
d e  aop9podos wpapados de la  muestr,a madrea

Una v e z  q u e  .los cop&p.cdos se prealaaificarún, se proaedib
a
(iQ%,

identif ica@ibn, de  acuerdo  a los criterios de Brodskii
Ester ly ( 1905, i.QiI y  19421, Fleminger (iQ67b, 19X),,

Grite (1861),. Johnson (1Q351, Kasturirangan .Cl863)., Mosi (19641,. ,
Rose (1933)) T.anaka Cl9643, Tanaka y  Omori (19701, Uye (19821.y



Zamora (1974).

DespuBs de la iden9i.f i0ac.iõn .’ se. contaron los
Por especie. presente en cada muestra. En .a-l gunoo_ _

organismos
casos para

e v i d e n c i a r  j y oonf i~rlna9 rasgas roofol-bg4cos taxon&w&oamentek-
d i s t i n t i v o s  s e 1 le.varon -a cabo diseo0io,nes, emp l.eando agujas
entoeolbgioas del .nWero -3 y el mio-roscopda bptioo. . .

8

Cuando  no
f U& 10grb .ide.ntificar >con certeza algtin

especiaen, ós-t e env iado .  a un. e spec i a l i s t a .  p a r a .  .su
conf i rmacibn 0 rectif %c2aeibn. La, infocmaciõn de la ccmposie-ión
espec i f ica de co,p&podos- de septieatb.re de 1983, fu& propor,oiona.d,a  .
por Romero y Palomares (1984).

La estimacibn de la.abundancia  de las especies se llevb a
cabo mediante la fbrmula:

donde:

N = No o r g s . en. 1.000 m3
n = N’ o r g s . en la muestra
Vf= Val. de agua filtrada en e l  arrastre

LO% v a l o r e s n o r m a l i z a d o s  a 1 0 0 0  ms fueron la  base  para
todos los análisis que se realizaron posteriormente.

P a r a  l a caracterizacibn de la taxoeenosis de copépodos se
empleó la técnica estadistica denomInada Analisis de Componentes
Principales (ACP), e n l a s que las  abundancias  especi f icas  se
ordenan en una matriz transformando sus valores a logaritmo base
10 (x+1) e l i m i n a n d o  a l a s e spec i e s que solo ocurrian en u n a
estacibn, debido p r i n c i p a l m e n t e  a que el gran nûmero de cero%
a fec ta  l o s  va l o re s  de  l o s  coe f i c i en tes  de  correlacih.

La transformacibn logaritmica se  utilizb p a r a  disminufr l a
varianza por l a s d i f e r e n c i a s  d e densidad, p r e c i s a r l a s
relacione% ent re e s p e c i e s  y aprox.imar  l a  d i s t r i buc iones  a  una
curva normal. Se utilizb el paquete estadlstico STATGRAPHICS
para microcomputadoras, en e l p rocesamiento  de d a t o s  y
desarro l lo  del  ACP.

Es te paquete ademas ef ectda u n ag rupamiento  de l a s
e s t a c i o n e s  d e c o l e c t a  y t i e n e dos opciones de graf icarlas:
independiente  de los agrupamientos de las e spec i e s  y  en
combinaoibn con éstas. En la segunda opción las estacione% se
representan por 1 incas y las especies por, puntos . Se incluyen
ambas opciones de’g,raficado para cada crucero.

El ACP representa , seglin u n sodelQ. I ineal, un .conjunto.
numeroso de oaraoteres mediante ,un reduoido n6mero de variables
hipothticas, 1 lamadas compo-nentes p r i n c i p a l e s  (Hottek.ing 1933,
citado p o r  Crisci lQ83). Estos oamponentes  principales no eotihn
correlacionados entre. si y, p o r  .lo t a n t o ,  s e interpretan
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independientemente unos de otras. El Mimero d e dichos
componentes depende del Minero de .,e,aractere,s ,original.es y el
namero aBn i mo po s i b l e  e s i g u a l  0 menor a l  namero d e  &stos
últimos.

Cada componente contiene un,a par te  de la variabi l idad
t o t a l  d e los oaraoteres. El. primer componente es el que
contiene la mayor variabilid.ad. De la variabi l idad restante* el
segundo componente es el que incluye mas informacibn. El tercer
componente posee  l a mayor var iab i l idad  no contenida en los
componentes a n t e r i o r e s ,  y asi se contintia hasta que toda la
variabi 1 idad ha sido d is t r ibu ida diferencialnwnte entre los
componentes. Cada componente contiene informacihn de todos los
caracteres pero en diferentes proporciones.

La contribucibn ind iv idua l  de un caracter (en este caso
una e s p e c i e )  a  u n componente principal, está expresado por el
coe f ic iente  de regresibn del componente con respecto a ese
caracter. Todos los caracteres contr i buyen a todos los
componentes, pero de manera diferencial, es decir, el caracter 1
puede s e r  u n importante aporte para e.1 primer componente., pero,
pobre para el 2.

El cuadrado  de  l a contribuaibn de un caracter para un
componente representa la,varianza de ese caracter para el citado
componente. La sumatoria d e la9 varianzas de todos 10s
caracteres para un determinado componente princ,ipal recibe los
nombres de eigenvalues, raiz latente & a u t o v e c t o r ,  y son
diferentes para cada componente. El componente con una rai2
latente mayor. sera. e l  p r i m e r componente principal, el que le
sigue ser& el segundo y as% sucesivamente.

Cada componente principal es independiente de los otros,
es decir , contiene una porcibn de la variación no expresada en
ningún otro componente principal . Los resultados del ACP se
graf ican sobre e.jes ortogonales que representan los componentes
principales que delim.ftan u n  e e p a a i o  b i  d tri.dimensional,  segti- ‘,.
se utilicen dos o tres ejes por vez.

Las espec ies  se sitûan dentro del espacio delimitado por
los componentes seg6n 1.0s v a l o r e s  d e sus coordenadas con
respecto a éstos. Generalmente, para ktas representaciones se
el igen los tres primeros componentes, ya que son los que
contienen la mayor parte de la variabilidad, aunque en algunos
casos pueden ser cuatro o hasta cinco los componentes.

Las combinaciones mas comunes para la elaboracibn de las
grdf icas bidimensionales son : 1’” componente vs 2”; lo VS 3” y
2” vs 3’ y a v e c e s  l a combinacián 1” V S  4’ y 2” VS 4 ” .  L a
posicibn d e uno u otro componente en la abcisa o en la ordenada
es indist inta. Las graficas tridimensionales se basan en los
tres primeros componentes.

Para e l e g i r las raices latentes que se emplearon en el
and l i s i s  d e grupos ,  se siguib e l c r i t e r i o de Ibáñez (1972,
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ci tado Por Pineda, 1981 )  que  cons i s t e  en  u t i l i z a r  l a  d i f e r enc i a
en la varianza entre  los  pares  consecut ivos  de  ra ices  latentes  d
autovec to res , pa r a i n d i c a r  e l par en el cual se observa una
brusca variacibn d e la var ianza. Las  r a i ce s  l a t en tes  s i tuadas
inmediatamente despu&, deben ser pasadas por alto puesto que su
contribucibn a la varianza to ta l  e s  pequeña . Para  f ines  de  èste
t r a b a  j o  s e t o m a r o n  e n cuenta l a s r a i c e s l a t en te s que
r e p r e s e n t a r o n  c o m o  minimo el 70 % de la varianza tota l .

El ACP permite determinar dos aspectos de la taxocenosis
en e s t u d i o :  1 . Las r e l a c i o n e s entre  las  poblac iones ,  y  2 .  E l
v a l o r d i s c r i m i n a t o r i o  d e l a s e spec i e s con r e s p e c t o  a l a s
r e l ac i ones e s t a b l e c i d a s  e n  e l punto 1. Las  re lac iones  entre
p o b l a c i o n e s  s e e s t ab l ecen por su p r o x i m i d a d  e n  e l e spac i o
de l im i tado por IOS componentes: cuanto mds prbximas  s e
encuentran, mas re lacionadas  estdn.

Para m e d i r  e l grado de complejidad de la taxocenosis de
copépodos  en la zona de estudio, se llevb a cabo una estimacibn
de la d i v e r s i d a d e s p e c i f i c a m e d i a n t e  e l índice de Shannon y
Wiener, empleando el programa ODI.FTN desarrollado en el CICIMAR
por Haro y Esquive1 (1988), e l  cual  ademas ca lcula  la  d ivers idad
tebr ica maxima (H’ max) y  minima (H’ min) y con base en bstas,
c a l c u l a  l a redundancia 6 d o m i n a n c i a  segdn el indice de  Pa t t en
(Parson, T a k a h a s h i  y Ha rg r ave ,  1975). El fndice de  d i ve r s idad
de Simpson tambiBn s e ca l cu l a  pa ra  ana l i z a r  l o s  e f ec tos  de  l a
d o m i n a n c i a  a l c o n t r a s t a r l o con l o s v a l o r e s del lndice d e
Shannon-Wiener.

P o s t e r i o r m e n t e ,  s e efectub un analisis de  l a  d i s t r i buo ibn
de la f a m i l i a  P o n t e l l i d a e , considerados dentro de los  coptipodon
como muy voraces , y se determinb l a  f r ecuenc i a  de  co -ocu r renc i a
copbpodo pont&lido-larva (entendiendose como la coincidencia en
t i e m p o  y e s p a c i o  d e  a l menos un organismo de la poblacibn de
l a r va s de sardina y anchoveta con un representante de la familia
Ponte l l i dae  en  e s tado  adu l to ) .

Los d a t o s  d e abundancia de larvas se tomaron de CICIMAR
(19851, y la informacibn hidrológica  de CICIMAR (1985) y  Jiménez
Y Cervantes (1985). Para l l e v a r  a c a b o  e l analisis d e
c o - o c u r r e n c i a  s e normalizb la abundancia de los pontblidos a 10
m3 de  super f ic ie  mar ina .



R E S U L T A D O S

Condicionee hidrogr&iicas

Las condiciones del ambiente oceanogr&fico en el drea y en
el periodo de estudio, fueron originalmente descritas por _
Hernández (19841, CICIMAR (1985) y Jiménez-I 1 lescas y
Cervantes-Duarte (1985) ; se p r e s e n t a  u n restimen d e  l a
informacibn hidrolbgica obtenida en el nivel superficial (Tabla
11 asi como las isotermas para los seis cruceros que aqui se
a b o r d a n  (Figs. 3 a 5).

Los patrones de dlstribucibn de temperatura, salinidad y
concentracibn d e oxigeno disuelto ,promedio e n la superf icie
durante los meses que comprende esta investigacibn presentaron
rasgos d i f e r e n t e s  a lo largo y ancho del area de estudio. AsI
se pudo observar que en diciembre se detecta un aumento de
temperatura  y sal inidad promedio (22.5 ‘C Y 3 5 . 8  %.,
respectivamente)  y un descenso. de oxigeno disuelto promedio
( 5 . 1 6  ml/l), respecto a ,lo observado en julio (21.1 “C, 34.35 %.
y 5.54 ml/l, respectivamente).

En febrero-marzo se registrb un descenso de la temperatura
Y del oxígeno disuelto promedio (21.67 “C Y 4 . 9 8  ml/l,
respectivamente), no a s í con la sal inidad que se mantuvo en
valores similares a los de diciembre (35.46 %.).

En mayo el descenso de temperatura superficial promedio es
pronunciado (19.5 *C> y la salinidad promedio baja a los niveles
r e g i s t r a d o s  e n diciembre ( 3 4 . 1 7  K. 1. Por otro l a d o  l a
concentraclbn d e oxigeno disuelto promedio se eleva de manera
notoria (5.53 ml/l).

En septiembre, las anteriores t e n d e n c i a s  s e ven
notablemente modificadas al elevarse la temperatura y salinidad
promedio (27.8 ‘C Y 35.16 %., respectivamente.) y disminuir el ,
oxigeno disuelto promedio (4.33 ml/l).

En enero, e l  p romedia  de  tempera-tura swperfieial (19.I “Cl
desciende a valores simi lares obtenidos en jul io (21.1 ‘CI y
mayo (19.5 OC).

Se o b t u v o  l a composicibn especff ica de los cop&podos  a
p a r t i r  d e las colecciones de se i s cruceros oceanogrãficos
1 levados a cabo en la Costa Occidental de Baja California Sur;
el nClmer0 d,e mues.tras revisadas totalizb 214 y el ntimero de
especies identi f icadas fu& d e 139. De éstas ûnicamente se
ubicaron a nivel de género a 22 y a nivel de fam.ilia 1, q u e d a n d o
una especie s in ident i f i car (Tabla II). Se presenta la lista
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taxonbmica de los organismos identificados (Anexo 1).

LaS e s p e c i e s  d e cop&podos r e g i s t r a d a s  e n  l a zona de
estud io  se pueden c l a s i f i c a r Q agrupar en seis grupos 0 tipos
biogeografioos: subartfco, temp lado, temp 1 ado- tropi.oal ,
transicional , subt rop ica l  y tropioal-ecuator.ial, de acuerdo a
los e s t u d i o s  y  n o t a s  de.,Alaaeda.. (i.BBO);, Brinton (19861, B.rodsk-ii
(19501, Chen (19861, Da.w s,on y Knatz (1980:); Fleminger (1964,
19671, Grite (19611, Mori (1964),. 0wr.e y Foyo (1967) y Tanaka.
(1964) ( T ab l a  III).

Una vez  que se identi.fio&y con.tá.sl. ntiro’ de e-apeeies-de
cop&podos ,adul t o s ,  p o r  cruoero, se eeti.mb la diversidad ,(indice
d e  Shannon-WPener e indice de. Siapson) y la d.omin,ancria. m e d i a n t e
e l ind ice  de redundancia (Patten) (Tabla IV), y -posteriormente
se efectuó e.1 An&l isis d e  Compenentes,. Pri,ncipales: (ACP%.
Qeteratn&ndese que las ra-ices latentes..que- contr;ibuyeron con  70
X de l,a ‘variaoibn (6 m&ssl,  para- todo eI periodo de eshud-%o (Tab la\ -
V) no ,eobcepasaron de cuatro.

Los r e s u l t a d o s .  obtenideo de.. cada , an&.I 1 s.i s se presentan
para cada crucero ooeanograflco, cronolbgicamente.

C 1 G.I WAR 8202
Ju l io  de  1882

En la. campaña de j~ulío de 1982, el número ,de espec-ies
identi f icadas fu& d e 2 0 ,  siendo,Calanus. pacificus, Pl.e.uroraara_
abdominal is y Euca lanus b u n a i  i ca.1 ifornic’m kas especkes
num&r ioamente dom,inanhes (57.8, 17 .6  y 7.2 K de  abundanc ia
re la t iva ; F i g .  6). L a  m a y o r .  divers.idad. se. estiRó_ ,pa’ra l a s
estaciones que estan s i t u a d a s  e n  l a parte.  sur del área de
estudio (Fig. 7); asi.mismo, .en la estacicSn C4 se obtuvo el mayor-
indice de domlnancia (0.931, (Patten) t lo cual podemos atribuir a
la gran abundancia de Calanus paoificus para esta estaciõn en
particular , la que se sitûa al sur de Bahia Magdalena.

Se encontrá que la mayorSa de  l a s  e spec i e s  i den t i f i c adas
,” pertenecen a cinco tipos biogeográf ioo-s (Tabla ll). Uno de
* e l l o s ,  e l t r o p i c a l - e c u a t o r i a l , esta constituido por el 60 % d e

ios c o p é p o d o s  i d e n t i f i c a d o s  (Fig. 8).

’ _ De a c u e r d o  a l andl isis de componentes  pr incipa les ,  cas i
todas l a s e spec i e s presentan una relacibn nega t i va y estdn
d i s t r i b u i d a s  a  l o l a r go del  e je  Y , asi como en el cuadrante 1
t-x, Y). En e s t e c u a d r a n t e  s e encuentra un grupo compacto
formado por l a s e spec i e s Calanus sP* 9 Candacia catula, -

, CCentropages fu rca tus , Corycaeus speciosus,
Làbidocera a c u t i f r o n s ,

C o r y c a e u s  s p . ,
Labidocera t r i s p i n o s a , O i t h o n a  fa1 la-x,-x-  . ti-

L Oithona similis y S a p h i r e l l a SP. > y que en su mayorsa son de
habitat neritlco y  de  a f in idad  b i ogeog rd f i ca  t rop ioa l _. .

Las especies que se encuentran a i s l a d a s de l o s
, . agrupamientos son Fleuromãmma quadrungulata, Lucicuti-a

\.
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f lav icorn is , Eucalanus cal ifornicus, Euca 1 anus crassus,
Scolecithrix danae, Euca 1 anus subcrassun, Rhincalanus n a s u t u s ,  1 . ..-
Pleuromarmn abdoainalis y Calanus paoiffous (Fig. Qa, Tabla III.

Respecto a las estaciones de mue5treo* &5tas se encuentran---
agrupadas e n ouatro conjuntos notables (Fig. Qa-1 en 1.0s cualau
las estaclone,s ocehicae,  ,cu,shesas  del norte .y del- sur d51 -tiea .
de e5tudio estãn formando parte de est.oe .agrupam’ientos de manera
i n d i s t i n t a  (Fig. Qb).

CICItIAR 8204
Dic:ismbre ds 1 9 8 2

En diciembre de 1982, l a s  especlies  identtficadas.susaron.
25, de las cuales Calanus Pacificus., Euohaeta marina y Eucalanuq
crassu5 const i tuyeron un grupo dominante en abundancia (23.18,. ,+
18.77 y 1 8 . 0 4  X ,Fig. 10). La di.vessidad mis alta se estimb en
la porcián oceanica del area d e estudio, f r e n t e  a Babia
Magdalena (Fig. ll).

El mayor v a l o r  d e domi,nancia  s e estimb frente a Babia
Magdalena, en la cua 1 Euchae ta marina fu& la especie .már
abundante. Se encontraron earpecies de coptipodos ubicada5 en
cuatro tipos biogeogr&ficos en los que se halla el 72 % de las
especie5 identi f icadas en este mes (Fig. 121, constituyendo las
especies tropicales y ecuatoriales el 64 % del total.

Encontramos que la taxocenosis sigue d0minad.a por &.
pacif icus, aunque en menor magnitud, que el conjunto faunistico
t r o p i c a l  v a siendo mas numeroso y abundante al mismo tiempo que
se ext iende  a las zonas mas septentrionales del Wea e n
comparacibn a l mes de julio, coincidiendo oon un desplazamiento
hac i a  e l nor te  de agua con temperatura superficial entre 21 y
24°C (Fig. 3a) y una notable homogeneidad de la diversidad en la
z o n a  (Fig. ll).

El ACP nos indica que, el 98% de la5 especie5 de coptipodos
identi f icados, se encuentran en dos agrupamientos
principalmente, e n  l o s  c u a d r a n t - e s  i C-X, Y) y 3 C-X, -Y). En el
pr imero  5e encuentra Candacla catula, Eucalanus californious,
Labidocera tr ispinosa y Oithona fallax; en el segundo eetan la5
especies Aetideus ZR= 9 Candacia p e c t i n a t a , Copil ia  mirabi l is ,
Copi l ia  quadrata, Corycaeus speciosuíp, Lab idocera  aoutifrons.,
Oi thona similis, Ponte1 la pr i nceps , Rhincal.anus nasutus ,
Sapphirina g a s t r i c a , Saophi.rina metallina, Sapphirina stellata,
Scolecithrix danae y Temora discaudata.

Las especies que se encuentran aislada5 de los
agrupamiento5 son Centropanes furcatus, Candacia truncata,
Pleuromamma abdominal is, Corycaeus spe.cl os-us, Euce 1 anu5
subcrassus, Calanus pacificus y Euohaeta marina.

El ACP muestra, varios agrupamiento5 de las especies de
af inidad t r o p i c a l  y ecuator ia.1, además de varios conjuntos de
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e s p e c i e s  d e h&bi tat cos te ro , ner i t ico  y  ocednico, asi como de
ambientes biogeograficos t rop i ca l e s ,  t r ans i c i ona l e s ,  t emp lados  y
t r o p i c a l e s  (Fig. 13a1.

Las e spec i e s n e r í t i c a s y costero-ner i t icas  se  encuentran
ampliamente representadas , asi como las de a f i n i d a d
b i o g e o g r á f i c a t r o p i c a l  (Labidocera acutifrons, Temora d i s c a u d a t a
Y Aet ideus , sp., en t r e o t r a s ) , t r a n s i c i o n a l  (c. pacificus,
Rhincalanus n a s u t u s ,  E u c a l a n u s  bungii ca l i fornicus ,  entre  otras )
Y t emp lado - t rop i ca l (Pleuromamma abdominalis y Euchaeta marina)
( T a b l a  II).

En e s t e mes, cuatro  de  las  estaciones  ubicadas  a l rededor
de Babia Magda l ena  s e a g r u p a n  e n  e l conjunto mas notable,
mientras  tanto a lgunas  otras  se  encuentran dispersas  (Fig. 13b).

CICIflAR  8301
Febrero-tlarzo de 1983

En la campaña de f e b r e r o - m a r z o  d e 1983, l a s  e spec i e s
i d e n t i f i c a d a s fueron 82, s iendo Euca 1 anus subcrassus,
Pa raca l anus  pa rvus y Eucalanus crassus las mas abundantes de la
comunidad,  ya que c o n s t i t u y e r o n  e l 11.67, 10.75 y 10.31 %,
r e s p e c t i v a m e n t e ,  d e  l a abundancia t o t a l (Fig. 14). La mayor
d i v e r s i d a d  s e estimb en la porcibn oceánica  a l  sur  de l  área  de
es tud io (Fig. 15); la dominancia fu& mdxima frente  a  Bahfa
Magada 1 ena, en donde Temora d i scaudata fu& la e spec i e
predominante.

En e s t e mes la taxocenois en su mayor parte, nuevamente
estuvo compuesta por  c inco t ipos  b iogeogrdf icos  que en conjunto
c o n s t i t u y e n  e l 94 % de l a s  e s p e c i e s  i d e n t i f i c a d a s  (Fig. 16);
asimismo la s  e spec i e s  t rop i ca l e s  y  ecua to r i a l e s  cons t i tuye ron  e l
73.3 % del total

Encontramos que el grupo estd parcialmente dominado por
e spec i e s t r o p i c a l e s , al mismo tiempo se observa que las especies
t e m p l a d a s  y  d e aguas frias, P a r a c a l a n u s  p a r v u s  y Ca 1 anus
pacif icus, n o han s i d o tota lmente d e s p l a z a d a s ,  y a que son
abundantes aunque con una distribucibn re s t r ing ida  a  l a  pa r t e
nor te del area (Tab l a ll). Ademas en la zona se continúa
detectando agua s u p e r f i c i a l de mas de 20°C (Fig. 4a) y con una
a l t a  d i ve r s idad  en  cas i  t oda  l a  zona  IFig. 15).

Por o t r o l a d o ,  e n febrero-marzo el ACP muestra un alto
n i v e l  d e mezcla de especies de distinta afinidad biogeogrbfioa
en l a s agrupaciones formadas, pues se  encuentran tropica les ,
e c u a t o r i a l e s , t r a n s i c i o n a l  y templada, asi como de hdb i t a t
ne r i t i co  y  oceanico.

Para kste m e s ,  e l 83% de l a s e spec i e s i d e n t i f i c a d a s
presentan una relacibn nega t i va en  e l  cuad rante  1, a lo largo
del eje X y en un numeroso grupo sumamente compacto (Fig. 17a),
compuesto por e spec i e s t r o p i c a l e s (Aet ideus  armatus, Euchae ta
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acuta, Haloptilus lonnicornis, entre otras) y oceánicas
(Euchaeta acuta, E. marina, baloptilus lonnicornis y Labidocera
acuti frons, entre otras), principalmente.

Uno de los agrupamientos esta constituido por Acartia
danae, Candacia truncata, Corycaeus lautus, Metridia princepc y
Oithona fa1 lax. Las especies a is ladas de este conjunto son
Eucalanus attenuatus, Undinula darwini, Corycaeus speciosus,
Temora discaudata, Centropanes furcatus, Calanus pacif icus,
Pachysoma ZB- f Eucalanus ca l i fo rn icus , Phaenna se., Euchaeta
longicornis x Eucalanus crassus.

Las estaciones de muestreo no forman grupos precisos y se
observa un a l t o n i v e l  d e mezcla entre estaciones costeras,
ocednicas, del norte y del sur del area de estudio (Fig. 17bI.

CICItiAR 8302
tlayo de 1883

En mayo de 1983 se identi f icaron 41 especies de las
cuales Calanus pacif icus, Pleuromamma abdominalis y Eucha-eta
marina constituyeron el 79.3, 5.1 y 3.9 % de la abundancia total
de la comunidad (Fig. 18). En la estacibn 7 se estimb la maxima
diversidad ( 3 . 3  bits/ind.I, y  s e le localiza al sur de Bahía
Magda 1 ena (Fig. 1 9 ) ;  l a dominancia mayor se estimb e n  l a
estacibn 21 (0.99) que se localiza en la regibn de San Juanito y
en la que Calanus pacificus es predominante.

Para éste mes los tipos biogeograficos en que la mayoria
de las especies se ubicaron fueron cinco, y constituyeron el 73
% del total identi f icado. Las especies t r o p i c a l e s  y
ecuatoriales conforman el 89 % de la taxocenosis (Fig. 20).

El grupo es nuevamente dominado en muy considerable
abundancia p o r  c. p a c i f i c u s ,  y el componente tropical es “mas
numeroso y f r e c u e n t e  e n  l a porcibn media y sur del area de
e s t u d i o ,  e n  l a que la temperatura superficial estuvo entre los
18 Y 2l’C. Es la zona sur en la que se observb la m a y o r
diversidad del grupo, correspondiendo con una escasa 6 nula
abundancia d e  c. p a c i f l c u s , ya que esta especie se distribuyb
solo hasta el norte de Bahia Magdalena.

Por otro lado, formando un grupo se enouentran especies de
af inidad templada, t r o p i c a l  y transioional ; otros grupos son
predominantemente t r o p i c a l e s  e n  l a parte. sur del area d e .
estudio, ademas en los grupos que se formaron la especies tienen,
similitud en cuanto a habitat.

En este mes,  de acuerdo al analisis de componentes, las
especies que  s e presentaron relacionadas negativamente en el
cuadrante  1, fueron  e l 73.3% del total  identi f icado. Es u n
v-w compuesto principalmen.te por especies tropicales (por
ejemplo Aetideus armatus, Candacla curta, Centropanes furcatus y
Euca 1 anus at tenuatus )  y nerfticas (Candacia catula, c. c u r t a ,
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entre otras) distribuidas a lo largo del eje Y.

Las especies que estan relativamente a i s l ada s  de  ~10s
agrupamientos son Soolecithricella se* > Eucalanus subcrassus,
Euca 1 anus ca l i fo rn icus , Undinula darwini, Paraual.anus parvus,,
Euchae ta marina, P 1 euromarnma abdominalla y Calanus pacificus
(Fig. 2la).

En mayo,  a d i fe renata  de los meses anteriores, l as
estacione3 de muestreo es tan agrupadas en tres con juntos
p r inc i pa l e s .  E l pr ímero .de e l l o s esta formado por estaciones
costeras local izadas entre Punta Entrada y la Boca de Santo
Domingo. El segundo oonjunto por- esta,ci.ones +oce¿ knicas frente al
complejo de Bahla Magda.lena y el tercero por.estaciones c o s t e r a s
y ocednicas de la parte sur.del d~ea de estudio (F$g. 2lb).

-CICI#AR 8303
Septierbr-e de 1963

Durante septiembre de 1983, se identif i.caron 50 especies,
de las cuales Euca 1anu.s attenuatus#, Euchaeta f l.ava. y Undinula
vulaaris fueron las .num~rioasente dominantes con el 18.5, 13.2 y
1 2 . 7  K de l  to ta l  (Fig, 22). La mayor. d&v%rsidad.. se .estimb en la
la re’giòn costera de la, zona sur de estudio .(Fig. 231; por otro
lado, l,a doninancsia mayor seestiarb en la reg.ibn de San Juanicox,
y Eucalanus attenuat,us f,u& la especie.. que predominb en esa
reflibn.

Los t i pos. biogeogr&ficos en que el 71 X de los oop&podos
se ubicaron fueron cuatro (Fig. 24), Y de estos en el
t rop ica l - ecuator ia l , ,  se encuentrb e l 8 0 . 4  % del total de las..
especies identificadas.

En septiembre .el amplio dominio de las .espeoies, tropical.cs
en la zona se, manifestQ en la aparicibn de E. attenuatuc por ser
l a  e spec i e  d e mayor abundancia y distr ibución, ademan por .
coincidir con temperatura superficial de 27 a 28-C en el area de
estudio.

A pesar de que las especies tropicales constituyeron el
mayor poroentaje del grupo, l a abundancia g l oba l  d e éstas
disminuye y su diversidad aumenta en casi toda el drea, en
comparacibn a las especies templado-tropicales, especialmente en
las inmediaciones de Bahia Magdalena.

El anal isis de componentes muestra un compacto y numeroso
grupo de espec i e s (66.7% del total) que presentan una relacibn
negativa cuadrante 1; otro agrupamiento menos numeroso en el
tercer cuadrante estd formado por Aetideus armatus, Corycaeus
pibbulus, Pleuromamma gracilis y Sapphirina gastrica.

Las especies a i s l ada s  de los agrupamientos son Euchaeta
se- , Candacia catula, Euchaeta lonnistilys, Acartia danae,
Oi thona robusta, Undinula darwini, Euchaeta marina, Pleuromamaa
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abdominal ís, Euchaeta wolfendini, Euchaeta f lava , Euca 1 anus
attenuatus y Undinula vulgaris (Fig. 25a).

Las especies agrupadas a lo largo del primer componente
son de hdbitat oceBnic0 (Labid-ocera acutifron5, Mecynocera
c laus i , P h a e n n a  spinifera) y la gran mayoria son de afinidad
biogeogr&fica tropical (Centropages fu,rcatus, Labídocera
acuti frons, Temora díscaudata) y eouator ia l  (Labidocera d iandra ,
Eucalanus inermis).

Respecto a las estaciones, de muest reo ,  l a mayor ia se
agrupan en un conjunto, el que estd constituido por estaciones
oceanicas, costeras, del norte y sur del area. Otros -con juntos
de estaciones menos numerosos estbn oempuest,os por aquellas
localizadas
San Juanito

desde 4-a boca de Santo Domingo hasta ia regí& de
(Fig. 25b).

CICIIíAR 64.04’
Enero de 1984

En enero de iQ04, s e identificaron 77 especies., de. las
cua 1 es Pleuroeamma abdominalis, Euchaeta marina y Paracalanua
parvus conformaron el 19.6, 1.3.6 y 10.2 # de la abundanoia total
de la comunidad IFig. 26). La mayor diversidad se estimó frente
a Bahia Magda 1 ena,,. Punta Abreojos y en la porcibn ocednica al
sur de Punta Eugenia  (Fig. 27). La dominancia mayor se estinb
en la reg ión  de San Juanito, y Pleuromamma abdominalis fué la
especie predominante esa regí&.

En este mes, las especies identificadas, en un 62%, se
ubicaron dentro de se is t i p o s  biogeogr&fícos (Fig. 28) d e  l o s
cua l e s  e l tropical y ecuatorial conformaron el 68.8 % del total
identificado.

Las especies tropicales mantienen su dominanoía numérica
en la zona y las especies de la Corriente de California vuelven
a hacerse presentes en abundancia considerable, así como una
especie de ambiente sub&rtioo que  s e registrb en la zona de
estudio.

Para este mes solo en la porcibn sur, se encontrb que el
agua super f ic ia l mantiene temperatura mayor de 2.O”C (Fig. 5bI y,_
al norte no es menor de 18°C; ademas el gradiente de temperatura.
esta bien de f in ido  en sentido norte-sur, lo que no coincide
completamente con el gradiente de diversidad que se obtuvo para
la misma zona (Fig. 27).

En enero los‘ agrupamientos se, formaron con especies de
habitat neritico principalmente. La concurrencia de especies
subarticas, transicionales, tropicales, ,ecuatoriales, templadas, .
costeras, neriticas y ooeanicas se ve reflejada en la formaoibn
de grupos, pues aparecen frecuentemente en éstos y concuerda con
el gradiente de diversidad obtenido.

.dL
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Para éste mes el anAlisis de componentes, muestra agrupado
a un numeroso y compacto conglomerado de e s p e c i e s  e n  e l
c u a d r a n t e  1, que son de ambiente biogeogrbfico predominantemente
t rop i ca l (Aetideus armatus, Centropaaes f u r c a t u s ,  C_. graoilig p
Euchaeta media, L a b i d o o e r a  a c u t i f r o n s , S c o l e c i t h r i x danae:
Temora d i scauda ta ) .

En el  tercer  cuadrante  se  agrupa otro  conjunto de  especies
formado por Candacia simplex, Candacia truncata ,  Euchaeta  p lana,
Gaetanus mi les, L a b i d o c e r a  j o h n s o n i , P h a e n n a  SE. y Sapphirina
p a s t r i c a .

Las e spec i e s que se encuentran a i s l a d a s de 10s
agrupamientos son Temora d i scaudata , Corycaeus speciosus,
Euca 1 anus subcrassus , A c a r t i a danae, Undinula  darwini ,  Ca lanus
pacificus, P a r a c a l a n u s  parvus, Euchaeta marina y Pleuromamma
a b d o m i n a l  is (Fig. 29a).

En enero, l a s e s t a c i o n e s  d e muestreo no presentan una
agrupación d e f i n i d a  n i p r e c i s a , notandose l a m e z c l a  d e
es tac iones oceanicas, cos te ras , del n o r t e  y sur  del  drea de
e s t u d i o  (Fig. 29b).

DISTRIBUCION Y ABUNDANCIA DE LA FAIlILIA PONTELLIDAE

Del total de copépodos i d e n t i f i c a d o s , 20 e s p e c i e s
p e r t e n e c e n  a  l a f a m i l i a P o n t e l l i d a e (Fig. 3 0 ;  T a b l a  VS); la
mayor o c u r r e n c i a  d e m i e m b r o s  d e  l a f a m i l i a mencionada se
presentb e n las colectas de invierno en febrero-marzo de 1983 y
de e n e r o  d e 1984. Es ta situacibn es notable , precisamente
p o r q u e  s e ub i ca a  l a  f ami l i a  como  tipica de habitat t r op i ca l  y
solo  a lgunas  de  t ipo subtropica l  y  templado.

CICIIIAR 8202
Julio de 1982

Los organismos de la familia que se encuentran en este mes
se ubican aisladamente en cuatro zonas: dos  de  e l las  en la  parte
sur del drea en la porcibn c o s t e r a  y dos f r e n t e  a I s l a
Margar i ta . La abundancia mixima de organismos se registra en la
zona s u r  (Fig. 3la), y contribuyen con el 0.29 96 a la abundancia
tota l  de  la  taxocenosis .

CICIHAR 8204
Diciembre de 1982
irr

La abundancia de ‘los pontélidos en este mes es reducida en
zonas a l e j a d a s  d e  l a cos ta y a la altura de Babia M a g d a l e n a .
Labidocera a c u t i f r o n s , Lab idoce ra tr i spinosa y Ponte1 la
pr inceps , en conjunto, contribuyen con el 1.25 % a la  abundancia
t o t a l . L a  distribucibn de estos cop&podos en e l  resto  de l  área
e s t d ubicada al norte de Babia Magdalena y en minimas dens idades
(Fig. 31b).
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CICItlAR 8301
Febrero-Ilarzo  de 1083

En éste mes l a s e spec i e s de la familia sumaron doce, a
p e s a r  d e lo  cual  so lo  a lcanzaron en conjunto a  contr ibuir  en e l
0 .29 X a  la  abundancia  tota l . La  densidad y  distr ibucibn de los
ponti?lidos e n  e l b r ea presentan patrones bas tan te b i en
d e f i n i d o s , pues l a s menores densidades se registran en puntos
a l e j a d o s  d e la costa en la parte sur del drea, y  f rente  a  Bahia
Magda l ena  y regibn de San Juanito. Se local izan dos  nbcleos de
abundancia c o n s i d e r a b l e  a l sur y norte de Bahia Magdalena en
zonas ocednicas y cos te ras , respect ivamente . En el resto del
area IOS copkpodos pont6lidos estdn d i s t r i b u i d o s  numbricamente
d e  m a n e r a  homoghnea (Fig. 32a).

CICIPIAR 8302
tIayo de 1083

Se capturaron ocho e s p e c i e s  d e ponté l i dos , l o s que
tuv i e ron una abundancia global muy baja, de apenas el 0.05 % del
t o t a l . Los  organismos da la  fami l ia  Pontel l idae se  encontraron
d i s t r i b u i d o s  e n dos zonas: u n a  d e e l l a s  s e sitcúa e n l a s
inmediaciones de Bahia Magdalena en bajas densidades; la otra se
e n c u e n t r a  e n  l a porcibn c o s t e r a de la regidn de San Juanito,
también en minimas concent rac iones  (Fig. 32b).

CICIPIAR 8303
Septiembre de 1083

La f a m i l i a P o n t e l l i d a e estuvo representada por cinoo
espec i e s cuya abundancia sumb e l 1 .38% de l total, y se
encontraron pr inc ipa lmente d i s t r i b u i d a s  e n cons ide rab l e
a b u n d a n c i a  e n  l a pa r t e sur del ãrea y en las  inmediaciones  d,e
Babia Magdalena. Mas al no r te hay n6cleos de considerable
d e n s i d a d  e n  l a r eg i bn ocednica y en la  de  San Juanito (Fig.
33a).

CICIHAR 8401
Enero de 1084

E n  é s t e mes se capturó un tota l  de  t rece  especies ,  cuya
abundanc i a  en con junto fu& de l  4 .9  % d e l  t o t a l . Una amplia y
d i scont inua d i s t r i b u c i b n , asi como valores  re lat ivamente a l tos
de p o n t é l i d o s  e s una de las caracteristicas  encontradas  en e l
Area. Las mayores conoentraciones s e loca l izan a l  norte  de
Bahfa Magda 1 ena y en una f ranja  lat i tudinal  en la  reg ibn de  San
Juanito, l a cua 1 presenta un nàcleo de  e l evada  dens idad .  La
a b u n d a n c i a  e s menor a l  no r te  y  l a  d i s t r i buc ibn  e s  d i s cont inua  .
en ese mismo sentido (Fig. 33b).

CO-OCURRENCIA COFEPODO PONTELIDO-LARVA

El número de especies de cop6podos pontirlidos que aparecen
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simultdneamente con las l a r v a s  d e sardina y anchoveta es muy
bajo en 1982. En 1983 se observa un incremento en la frecuencia . .
de co -ocurrenc ia  y  a l mis.mo tiempo un aumento en el ntimero de
espec ies  de pont&lidoe (Fig. 34). Las capturas de larvas de
sardina estdn frecuentemente asociadas con Labidocera acutifrons
Y Labidocera sp 2, y ademas se detectó una amplia concurrencia
de copépodos pontélidos con partes bucales y antenales movibles
Y armadas, respectivamente, como es el caso  de Labid0cer.a
t r i s p i n o s a ,  P o n t e l l o p s i s  p e r s p i c a x  y Labidocera acuta (Tabla
II).

De manera genera 1 la f recuencia de co-ocurrencia entre
cop&podos y larvas de sardina en el periõdo de estudio es baja,
Y es en enero en que Pontellopsis tenuicauda y Pontellopsio
perspicax t ienen  e l mayor nlimero de co-ocurrenaias. Asimismo,
enero es el mes en el cual se presenta la mayor cantidad de
espec ies  de ponte1 idos, incrementdndose aai la frecuencia de
co-ocurrencia con larvas de sardina y anchoveta (Fig. 35).

Por otro lado, para todos los meses estudiados las tallas
de la rvas  de sardina en los que con mayor frecuencia concurren
con coptipodos depredadores corresponden a los 4.0, 3.5, 6.0,
5.0, 6.5 y 8.0 mm de longitud patrbn. Pa r a  e l  c a so  de  l a s
larvas de anchoveta, las tallas son 5.0, 6.5, 6.0, 4.0 y 4.5 am
de longitud patrbn. En este caso e-s notable tanto el aumento de
co-ocurrenalas como el que, desd,e los 1.5 a 16.0 mm de longitud
patrbn, todas las tal las registradas t u v i e r o n  aB menos una
co -ocurrenc ia  con  cop&podos  pont&lidos (Fig. 36).

Los casos de co-ocurrencia pontél i dos - l a rvas que. se
anal izan, muestran -que las larvas de sardina estan inversamente
relacionados c o n  e l complejo e s p e o i f  ico Labidoc.era tr= -0.23)
p a r a  e l per iódo 1992-1984. P o r  e l contrario, este mismo
conjunto- de copkpodos se encontrb correlacionado-positivamente
con las larvas de anchoveta Ir= 0.06). El <conjunto Pontelloz9sis
Y Pontel l ina muestra que. .para -sardina. y anchoveta. estan
inversamente relacionados (r= -0.89 y -0.25, respectivamente).
Sin embargo , .estos coe f ic ientes  no son signif icativos en la
banda de 95 y 90 % de confianza.
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DISCUSION

Durante e 1 pe r i odo que comprende e s t a investigacibn s e
encontrb que en el drea d e es tud io l a s c a r a c t e r i s t i c a s
h i d r o l b g i c a s r e g i s t r a d a s c o i n c i d e n  d e manera genera 1 con lo
reportado por Reid e t  a l . (1958)., W y r t k y  (1965) y V@lez (1982)
p a r a  l a p e n i n s u l a  d e Ba j a C a l i f o r n i a  y  l a r eg ión de Baja
C a l i f o r n i a Sur , asi como con el modelo de variacibn estacional
propuesto por S v e r d r u p  e t  a l . (19421, Reid e t  a l . (1958) y
Nor ton  e t  a l .  (1985).

De acuerdo a Wyrtky (1965) l a intensificacibn d e  l a
C o r r i e n t e  d e C a l i f o r n i a o c u r r e  e n primavera, @poca en la que
encontramos en la  parte  septentr ional  de  Ba ja  Ca l i fornia  Sur  las
menores temperaturas y  sa l in idades  (mayo  19831, c a r a c t e r í s t i c a s
que cor re sponden  a l a s del t i p o  d e Masa de Agua Subdrtica
( C e r v a n t e s - D u a r t e  y  HernAndez Truj i l lo ,  en  prensa ) .

El d e b i l i t a m i e n t o  d e l a  Co r r i en te  de  Ca l i f o rn i a  se efectha
en los meses  de verano cuando Bsta abandona la costa en su
porcibn mas n o r t e ñ a ,  y  e l a v a n c e  d e agua t r o p i c a l hac i a
l a t i t u d e s s u p e r i o r e s  e s mdximo. Las  condiciones hidrolbgicas
encontradas e n  j u l i o  y  s e p t i e m b r e  c o i n c i d e n  c o n  l o  a n t e r i o r
(Fig. 37).

Vblez (19821 encuentra que los meses de diciembre, enero y
f e b r e r o rep re sen tan  un estado in te rmed io  de la  Corr iente  de
C a l i f o r n i a . CICIMAR (19851 y Jimenez y Cervantes (1985)
reportan para  la  costa  Occidenta l  de  Baja  Cal i fornia  Sur ,  que la
t empera tu ra  en febrero-marzo de 1983 y enero de 1984, coinciden
con lo  obtenido por  Vélez (1982).

En el caso del mes de diciembre, los  va lores  de  temperatura ,
s a l i n i d a d  y concentracibn de oxigeno d i s u e l t o q u e  s e
r e g i s t r a r o n ,  n o concuerdan con los  ob ten idos  po r  Vèlez (1982)
para la regibn de  Ba j a  Ca l i f o rn i a  Su r , ya que los valores que se
registraron son mayores .

Las c o n d i c i o n e s  d e s a l i n i d a d y temperatura elevadas y las
b a j a s concent rac iones  de oxigeno d i s u e l t o  e n regiones donde
generalmente preva lecen condiciones c a r a c t e r i s t i c a s  d e  l a
C o r r i e n t e  d e Cal i fornia  (parte  media  y  norte  de  la  peninsula  de
Baja Cal i fornia )  se  han atr ibuido a l  ca lentamiento provocado por
un f enbmeno climatolbgico de gran escala denominado “El Niño”,
que inicib p r e c i s a m e n t e  e n  e l segundo semestre de 1982 y que
aparentemente concluyb e n IOS primeros meses de 1984 (Taft.
19851.

Se encontrb que en t o d o  e l p e r i o d o  d e es tud io l a s
condiciones fisicoquimicas registradas  en la  costa  occidenta l  de
Baja C a l i f o r n i a Sur, presentan una  se r i e  de  ca rac te r i s t i c a s  a
l a s que pueden a s o c i a r s e los pa t rones  de  distribucibn de los
cop9podos que son dominantes, ya que el calentamiento del agua



s u p e r f i c i a l  Y  l a intrusihn  d e agua e c u a t o r i a l  a l a  reg ibn
m a r c a r o n  l a pauta de un avance constante  de  las  especies  de
copt-podos d e a f i n i d a d tropical al  norte y de  la  permanencia  de
estas en el irea de  e s tud io .

Relacionado con lo  anter ior  se  observb que la  d ivers idad de
l a t a x o c e n o s i s  d e copépodos estimada en el Clrea de estudio en
cada u n o  d e los meses aquf p r e s e n t a d o s ,  s e m a n i f i e s t a  e n
magnitud mayor  en la regibn sur del drea y con una disminuclbn
gradual hacia e l  no r t e , y de la costa al ochano ab i e r to  como  ha
s i d o e s t a b l e c i d o  e n el patrbn general de diversidad para mares
t e m p l a d o s  y t r o p i c a l e s (Krebs 1985, Van der Spoel y
P i e r r o t - B u l t s ,  1979).

A d e m á s ,  l a reglbn de San Juanlco presentb la caracteristica
de que la taxocenosis fué mas diversa en esta area costera ,  que
en mar a b i e r t o , co inc id i endo con Loeb et  a l .  (19831, q u i e n e s
obtuvieron para el a ñ o  d e 1975 una a l t a d i v e r s i d a d del
i c t l o p l a n c t o n  e n  e l d rea de Baja  Cal i fornia  Sur  (Centra l  Ba ja
C a l i f o r n i a , 6reas 12 y 16, 13 y 17;  F lg .  38).

Estos auto res consideran que las areas co r re spond ientes  a
Ba j a Cal i fornia  se  encuentran inf luenciadas  por  los  fenbmenos de
surgencias intensos que d i v i d e n  e l g i r o  ciclbnlco del  Sur  de
C a l i f o r n i a  y a l  g i ro  estacional  que se  presenta  a l  sur  de  Punta
Eugenia (Parrish e t  a l . 1981, c i t a d o  p o r  L o e b  e t  ai. 19831, y
que también d i v i d e en subpoblac iones  a  var ios  peces  pe lág icos ,
asi como en z o n a s  d e a l t a (Northern Ba j a  Ca l i f o rn i a )  y  ba j a
(Centra l  y  Southern Baja  Cal i fornia )  d ivers idad zooplanctbnica .

Por o t r o lado. para  e l  per iodo 1982-1985 Herndndez-Truj i l lo
et al. (1987) obtuvieron q u e  e n la  costa  occidenta l  de  Baja
C a l i f o r n i a S u r ,  a l n o r t e  d e Bahia Magdalena se  presentaron
elevados vo 1 bmenes de biomasa zooplanctbnica , e x c e p t o  e n
d i c i e m b r e  d e 1982, co inc id i endo con el p e r i o d o  e n que la
C o r r i e n t e  d e D a v i s o n  e s s u p e r f i c i a l  y apor ta al area a g u a s
provenientes  de  la  reg ibn tropica l .

Los resu l t ados obtenidos en e s t e traba jo s o b r e  l a
composicibn e s p e c i f i c a  y  e l andl isis de la  d ivers idad de los
copépodos  en e s t a s b reas , c o i n c i d e n  l a idea de Loeb et al.
(1983) d e que la r eg i bn c o s t e r a del sur de Punta Eugenia
r e p r e s e n t a  u n regimen b i o l b g l c o separado del Sistema de la
C o r r i e n t e  d e C a l i f o r n i a : con sus propias  especies  y  factores
regu l adores .

La c o m p l e j i d a d  d e e s t e regimen s e e j e m p l i f i c a con l a s
o b s e r v a c i o n e s  d e Herndndes-Trujillo e t  a l . (1987) s o b r e  e l
patrbn d e dlstribucibn de biomasa zooplanctbnlca en 1982-1885,
de f i n e s  d e verano has ta pr incip ios  de  pr imavera ,  en  que las
biomasas elevadas de zooplancton no son atribuidas al incremento
en l a produccibn inducida por su rgenc i a s , s ino por la
acumulacibn de p lancton en la  costa  por  e fecto  de  v ientos ,  f lu jo
de agua h a c i a  e l Norte y por un efecto de plataforma en esta
zona, e spec i f i c amente  en la  reg ibn de  San Juanito, afirmAndose
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adic ionalmente con base a la composicibn e s p e c i f i c a del
zooplancton presente , que incluye especies de aguas calidas como
los sifonbforos Muggiaea atlantica, Chelophyes c o n t o r t a ,  e l
tecosomado Cresseis v í r g u l a  y l a s l a r va s d e  escbmbridos, d e
Ophistonema w y Etrumeus teres.

El predominio p o b l a c i o n a i  d e C a l a n u s  p a c i f i c u s , que se
r e g i s t r a  e n l a t a x o c e n o s i s  d e cop&podos e n cada mes es
d i f e r e n t e , asi tenemos que e n  j u l i o  e s t a  poblacibn es  m u y
abundante, pero al mismo tiempo un conjunto de especies de
hdbitat tropical conforma un grupo bien definido y localizado
principalmente en el sur del Area, constituyendo el 40 % del
taxbn. coincidiendo ademas con temperatura superficial entre 19
Y 24°C (Fig. 3a), asociandose con una alta diversidad en la
porcibn sur, que va disminuyendo septentrionalmente.

La presencia de C_. pacificus hace patente la influencia de
la Corriente de California en julio, ya que esta catalogada como
una especie "Transicional" (Fleminger, 196713) y caracterfstica
de esa Corriente.

En julio. diciembre y febrero-marzo las especies dominantes
en el drea son de origen tropical, en tanto que en mayo la
presencia de c. p a c i f i c u s (en gran a b u n d a n c i a )  y  d e  p.
abdominal is , ( aunada  a un descenso global de la temperatura
superficial de 19.5 a 16"C), nos permite inferir que la
influencia de la Corriente de California se manifestb
precisamente frente al complejo lagunar de Bahia Magdalena, ya
que es el limite de distribuci6n de C_. pacificus en el mes de
mayo.

Agua de la \Corrfente de  Cal i fornia  se  detectb en el mes de
mayo  a l norte de Babia Magdalena, mediante el registro de la
baja temperatura y salinidad ( (20°C. < 35 %. Cervantes-Duarte y
Hernández-Tru.jillo,  e n prensa.) asi como de la profusa
ocurrencia y abundancia de &. pacificus en la zona.

Por otro lado, la ocurrencia en mayo de P_. abdominalis en
agua con temperatura mayor a 20 "C en la porcibn sur del airea de
estudio, es indicador de que las poblaciones
tropicales-ecuatoriales fueron transportadas por la Corriente
Ecuatorial, transporte que se Viti favorecido ademAs por las
condiciones hidrológicas de El Rin"0 1982-1983.

En saptiemb~e las e-;pecies ecuatoriaies dominan ampliamente
ei Area. evidenciando asi el avance de agua tropical hacia el
norte, aunado al aumento generalizado de la temperatura
superficial del agua y al hundimiento de la termoclina alrededor
de los 75 m de p r o f u n d i d a d  (Fig. 39). Es tos  f ac to re s ,  en t re
o t r o s .  s o n m a n i f e s t a c i o n e s  d e  l a intensidad de El Niño en la
zona de  acuerdo  a  l o s  da tos  ob ten idos  po r  Petersen et al. 11986)
en un es tud io  sob re  e f ec tos  de  e s te  fenbaeno.en la varíac,ibn de
l a  b i o m a s a  zooplanctcinioa de la regibn de  Ca l i f o rn i a .

Cervantes -Duarte Y Hernández -T ru j i l l o (en prensa 1
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encontraron q u e  e n 1983, en la cos ta o c c i d e n t a l  d e Ba j a
C a l i f o r n i a Sur, la composiclbn especi f ica  de  la  taxocenosis  de
copkpodos estuvo influenciada por el avance y retroceso de agua
de o r i gen temp lado  y e c u a t o r i a l ; part icu larmente en mayo se
encontrb que l a  abundante  p re senc i a  de  c. pacificus al norte de
Bahfa Magdalena, estd asociada a la temperatura y salinidad mas
b a j a s q u e  s e r e g i s t r a r o n  e n ese mes, Y q u e  Po abdominal is  se
encontrb en agua de temperatura mayor a 20°C.

La amp1 ia d i s t r i b u c i b n  d e l a s poblac iones copépodos
t r o p i c a l e s  e n febrero-marzo nos indican que desde la deteccián
de El Niño en e l  verano de  1982 (Taft, 1985) é s t a s  pob l ac iones
v i e ron f a v o r e c i d a  s u p e r m a n e n c i a  e n  e l area d e es tud io .
A8imismo el patrbn de  c i r cu l ac ión  de  l a  Co r r i en te  de  Ca l i f o rn i a ,
q u e  e n mayo l lega  hasta  los  26’N, lfmitb la dístribucibn d e  l a s
especies tropicales a la parte aas meridional  de  nuestra  zona de
muestreo.

1’ En s e p t i e m b r e ,  e l agwpamlento de  l a s  e spec i e s  t r op i ca l e s ,
e c u a t o r i a l e s  y oceánicas íFig. 25) asi como el conglomerado de
especies  d e d i f e r e n t e hab-i tat, coincide-*,.,con l a descripc%n
hfdrograf ica repor tada, . . por -Wrtky (10651, r e s p e c t o  a l
debil*tamiento d e  l a Corr iente  de  Cal i fornia  que se  efecttia en
IOS meses  de verano, época en la que la Corriente abandona la
oosta en su porcibn mas norteña, la que al mismo tiempo, el
avance del f r e n t e t r o p i c a l es  maximo hacia  e l  norte , ll evando
cons i go  l a  f auna  y  f l o r a  t rop i ca l e s  a  r eg iones  s ep tent r i ona l e s .

Los r e s u l t a d o s del analisis d e componentes p r i n c i p a l e s
r e fue r zan las  observaciones  antes  expuestas ,  ya  que en ju l io  las
e s p e c i e s  s e ag rupan  en con juntos que es tàn cons t i tu idos  de
p o b l a c i o n e s  d e a f i n i d a d bfogeogr&fica y de habitat s i m i l a r e s
(Fig. 9).

En l o s m e s e s  d e i n v i e r n o ,  e l efecto de la mezcla de las
c o r r i e n t e s  d e Ca l i f o rn i a  y  No recua to r i a l  f r en te  a  l a s  cos ta s  de
Ba j a C a l i f o r n i a S u r ,  s e observa  en la  distribucibn espacia l  y
composición e s p e c i f i c a  d e  l a comunidad. El ACP ref lejb
f i e lmente este e f e c t o ,  y a que l o s agrupamientos estaban
conformados por e s p e c i e s  d e d i f e r e n t e h á b i t a t  y a f i n i d a d
b i o g e o g r d f i c a como se aprecib a lo largo del periodo de estudio,
destacandose mas en diciembre, febrero-marzo y  enero.

* Lo ante r i o r  e s  i l u s t r a t i vo  de  que  en  e l  area, en (ssta kpoca,
no es p o s i b l e p rec i sa r  l o s  l im i te s  de  l a s  zonas  f aun f s t l ca s  a l
e s t a r inmersa u n a  e n o t r a , caracteristica  d e l a s zonas de
transicibn, y  d e modo p a r t i c u l a r  l a que c o r r e s p o n d e  a  l a
templado-tropica l  de l  Paci f ico  mexicano.

La ubicacibn biogeografica  d e los  copépodos ident i f icados
permitib determinar que l a s e spec i e s t r o p i c a l - e c u a t o r i a l e s
e s tuv i e ron formando consistentemente mas de dos  tercios  de la
composicibn espec í f  í c a  y que esa proporcibn tendí6 a  aumentar
(Tab l a s 111 y VIII), asi como la ampliacibn de su distr ibución
e s p a c i a l .



, La a n t e r i o r observacibn n o co inc ide compietamente con ei
patrbn d e v a r i a b i l i d a d  d e la biomasa zooplanctckica propuesto
por Roes l e r y Che l ton  rlQQ7) para la regibn Sur  de  l a  Co r r i en te
de C a l i f o r n i a , Ya que en la zona de estudio (ubicada en esa
porción s u r e ñ a )  e n i n v i e r n o - p r i m a v e r a  s e encuentran especies
tropico-ecuatoriales , t e m p l a d a s , t r a n s i c i o n a l e s  y sub i r t i c a s ,  a
d i f e r e n c i a de l a s e spec i e s zoop l anc tbn i cas  t r ans i c i ona l e s  y
Articas, que de acuerdo a  Roesler  y Chelton (1987) es una de las
caracterlsticas de la  Corr iente  de  Cal i fornia  en ésta  temporada,
ademds d e tener un alto transporte de agua hacia el ecuador, de
ba ja  temperatura , ba j a  s a l in idad  Y r i c a  en  nu t r i en te s .

En el v e r a n o  e l t r a n s p o r t e  d e a g u a  d e la  Corr iente  de
C a l i f o r n i a  e s menor hacia el ecuador, registrbndose temperatura
Y salinidad aitas, bala concentracitin de nutrientes v ìa
presencia de especies subtrooícaies del zoopiancton i.Berna  i
1979. citado por F:oesier Y C: he i t on , 1967  j . LOS resultatios
obtenfoos e n ia zona d e estudio para e i ve r ano , r CI i ft r= i d e 1-1
parcialmente con ias anteriores observaciones, ya que n-r soio se
encuentran especies de cop&nodos subtropicaies, sino tamiiièn
tropicai-ecuatoriaies  y transirionaies.

Por otra parte puede establecerse que una carac+erTst?ca
pa r t i c u i a r de ia norcion su r 13 e Ia ZO?IB .A _r-J S= estudio en ÍOS meses
analizados, f UB ¡ a. p r e s e n c i a  ùe copépc~tin~  _ _  lar3 P familia
PonCellidae e n concentraciones relativamente bajas. el registro
de un nr:imero recj~~cido  de esppr_ies  >.F  ia p_r~st~:;~:s,  rje aiqunar:  ae
elias  e n una sois estacitin como fu& ei caso de los meses de
iulio Y diciemòre de IGjBL.

La constante nreseneia de copenodos pontélidos frente v en
las inmediaciones d e l  compieio Hagdaiena a io largo dei peribtia
ee e3lUl2i0, ie encontrti asociado a la persistente concurrenr-4si*._
de e s p e c i e s tropìcaies. a ias ~rna.s de ma.ycrL -8.j. diversidad v a ìac
d e temperatura sunerfíciai mayor de 2 Q - fz .

La. distribucibn Y a'oundancia de la familia Ponteliidae fui
mavor en febrero-marzo de 198.3 v en enero de 1984, coincidiendo
c o n I a m 8, v 0 r ifj i v p f c: í fj 2. fj 7j e j 3. tP.)foctiqOS 1 r: irr ,>oi_-T_pl3àOs fFigs.iS

27j v con una proporci8n mayor de especies ’ . >Y ae orIFen  trOpiC21.

F3.ra @stOS mismos meses 1 s. s j 3. y. t,* a s d e 5 2. r !3 j. f-1 s. e 5 t 1-1 1 i e f 0 :-:
discontinuamente distribuidas v localizadas en rezinnes
costeras, en ias oue no coincidieron con iac poblaciones de-.
pontoi ido_= e c las Areas de mayor abundan-la. En e! ~C=iSri de Las
larvas oe a n ch o ve ta ia distribucian f ue? mu ir amni ia, io que
contribuvi a la frecuente co-ocurrencia con ias especies de la
familia Ponte11 idae.

La abundancia de iOS oontklidos, en relacitin a la de Ias
i a r va s !z e i a r d i n a + f Lle m 3. ~0 f e ?-i e 1 me 5 fj g j 1-1 i t o ; e 1-l tj i ~2 i E m a r E
este patrón se invierte Y en febrero-marso ios copépodos v
larvas aumentan sus densidaaes Y en mayo ìas concentraciones de
ambos decaen iFio;. rcO!.



Para el caso de las iarvas de anchoveta soio en diciembre v
septiembre se presenta ia relacibn inversa entre la abundancia
de amã 0 s , sa que oara ei resto de los meses ios co)s&godos y
íarvas mantienen una tendencia similar de abundancia, aunque ios
niveies en que se encuentran en la zona presentaron una
variacíbn considerable.

La variacitin de ia abundancia de ! a. r va s v copenodos
r3ont&lidos parece mantener una tendencia relativamente
independiente de la variaciOn de la temperatura superficial
promedio, aunque en ciertos meses se observan reiaciones
i n<je r sa s entre ia temperatura mayor a los 29°C y !a abundancia
de iarvas v copépodas pantftlídas (diciembre, febrero-marzo v
eneroj, Y en otros meses se detecta la situacibn inversa
(diciembre, mayo y septiembrej. cFig. 40>

Las relaciones encontradas en éste trabaio entre ios
cop&_podos pontelidos 7 ias pablaciones de ìarvas de sardina v
anchoveta en la costa üccidental de Baja Caiifornia Sur+
muestran una reiacibn de 'baia intensidad, de signo negativo para
ie sardina v positivo para la anchoveta, y que puede asociarse a
que ambas poblaciones e s t u v i e r o n  e n niveies de abundancia
sensiblemente diferentes y que como ya se menciond fu& siempre
menor ia de sardina que la de anchoveta.

El andlisis de la abundancia Y distribucibn de las especies
de ca-@lodos ponti?lidos en el Area de estudia+ nos indica que ia
co-ocurrencia de esta poblacitin con iarvas de sardina Y
anchoveta se presenta en las zonas de San Juanito Y Bahia
Magdalena en el 80 % de los meses analizados, coincidiendo con
alta diversidad de cop&podos v a temperatura superficial mayor
de 20°C .

Tambign se encontrü que la mayor frecuencia d e
co-ocurrencias copépodos pontelidos-larvas, se dib con larvas de
tallas entre 3.5 y 8.5 mm de longitud. Esta asociacíh puede
atribuirse a que las larvas mas pequeñas no son retenidas en la
red, extruybndose; l a s l a r va s mayores son mds v i g o r o s a s  y
aumentan su v e l o c i d a d  d e natacibn evitando la  red. Por  otro
l a d o ,  a l c r ece r las  larvas  sus  probabi l idades  de  encuentro  con
los cop&podos pontè l i dos y con o t r o s depredadores
zooplanct6nicos disminuyen, como ha s i d o observado en
condiciones cont ro l adas (Lillelund y Lasker 1971, Hunter 1984,
Baf ley y Yen 1983, Theilacker y Lasker 1974, Balley 1984, Brewer
e t  a l . 1 9 8 4 ,  Bailey y Batty 1984).

Como ya se mencíonb, en la parte sur del Area de estudio se
localizb l a mayor co-ocurrencia de cop&podos pontélidos-larvas,
aunque la eomposícibn de la famflia Pontellidae resulto ser m u y
va r i a b l e  en nhmero, dlstribucfbn .espacla.l y abundancia en cada
mes. Esta caractrrist.íca d e LOS copkpodos pont&l idos en la
zona, y  l a  a.lta di,versídad, nos indica la posibilidad de que las
l a r v a s  s e encuentren sujetas a una constan~tco presibn
depredadora, ya que los cophpodos pontelidos y las larvas se
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encuentran en el mismo nivel de profundidad (Lil lelund y Lasker,
19711 hasta que las  larvas  a l  crecer  son capaces  de  desplazarse
mas v igorosamente en sent ido vert ica l  y  hor izonta l .

Por otro lado, l o s cop&podos  no son los únicos carnfvoros
del zooplancton, Y segurame.nte los quetognatos, medusas,
sifonbforos, eufaús idos  y otros grupos, oontríbuyan con una
parte a la depredacibn de.lao larvas de peces.

La baja co-.ocurrencia obtenida, puede deber.se a que. nweat-ras
observaciones fueron hechas sobre poblaciones de larvas con una
capacidad I de. desplazamiento y d.e.sarrol .lo morfalgico mayo,ree, lo.
que les oonfiere la ha.bi1ida.d de evitar la- red de plancton y de
poder camb faa s u dJistri,bucibn-:L  verUca> ;.de manera que L. ede .,
desplazamiento no. peralta . ..la interacción entre depredadores y
p r e s a s .  ( Y e n ,  1985).,

Los cop+podos ponte1 idos estuvieron pr esen,tee. en, kas
arrastr.es e n que con mayor frecuencia. fueron capturadas las
la rvas  de anohwe ta ,‘ q u e  en los que , las 1a.rvas  .de s a r d i n a  A
a p a r e c i e r o n . De .hecho .L. trispiwsa aparecib e n forma
conotan,te an, a r ras t res en que hubo una. mayor oaptusa .de

a n c h o v e t a  d e ta 1 l-as entre 4.0 y 6.0 mm. de longitud patrón, y a
las cuales podr ia u b i c a r s e .  co-mo \, lar.vas de, edades,  de 7.~5 ..a’ t4
dfas, aproximadamente y oon todas 1 aa.. .reserva.s de.1 -caso,  de
acuerdo a los criterios de Ahfstr.om .C.iQ66$ y. Arthur. (iQ!Xf~

Barnett t.19745  elaborb un estudio de eco-kogfa alimenticia de
L trispinosa,, y
Fiincipalmente)

d i s c u t e  q u e 6sts cop&podo (hembras :
n o  depencke de las larvas de aaohoveta .y que el

no obten.er  relaaiones signif icativas entre cop&podos-.y  larvas es.
una manifestacidn d e distribucibn independi,ente y que a Bsta
si tuación, puede agregarsele e l que. a.1 t.iewpo de.b muest,rewf los
copépodos ponte1 idos .-no se encuentren a-l iaenhandase ,de larvas,
10 que puede ser una expliccibn d e ba ba Ja co-oeurrenci-a
obte-nida en este trabajo.

Por otro lado, loa pontal idos, presentan una serse d e
mecanismos n a t a t o r i o s  y  d e conducta aJ imenttcia tfpicamente
depredadVara,  y algunas larvas pueden se.r capaces de detectar la
perturbacibn mechica causada por un depredadár al aproximarse,
especialmente 1 os estadios larvales m$s avanzados ya que el
nùmero de neuromastos en el cuerpo de la larva se incrementa con
la edad (Blaxter et al. 1983, citado por Balley 1984).

De a c u e r d o  a L i l l e l u n d  y Lasker  (19711, s i  l a  p ropo rc i bn
entre l a r v a s  d e anchove ta  y las  hembras  de  t. t r isp inosa  era
menor  a 10: 1, todas las larvas morian en sus experimentos, y en
c a m b i o  s i e r a mayor de 1O:l la mortalidad se incrementaba pero
no todas  las  larvas  morian.

Barnett i 1974, c i t a d o  p o r  G r i j a l v a ,  1986). determinb que  l a
p r o p o r c i b n  d e l a r va s de anchoveta por copepodo en campo fu& de
7:l ( 0 . 1 4  larva/cop&podo9. C i s n e r o s - M a t a  (1985) reportb que una
proporc ibn d e p r e d a d o r : p r e s a  d e  3:l (0.33 Iarva/depredadorj



28

permite a las larvas de anchoveta la misma probabilidad de
sobreviviencia y de mortalidad por depredacibn. en experimentos
de laboratorio con Acartia.

Grijalva c 19i38> determinb (en experimentos de campo) para
Labidocera spp, Sagnitta spp y la combinacibn de ambas una
proporcibn mdxima de 1,817:1: 2,495:1 y 4,313:1 respectivamente,
Por larva de anchoveta colectada en abril de 1985 en la Bahia de
Todos Santos, Baja California.

Las proporciones obtenidas en este trabajo tuvieron una
amplia variacibn, de manera que la proporcibn promedio mbs alta
se presentti en enero í457.74:1) para la sardina Y en diciembre
(3:1> para la anchoveta. Estos valores promedio son menores a
los reportados por Grijalva (1986) para Labidocera spp y larvas
de anchoveta, aunque en casos particulares (Tablas IX a XII
puede observarse que son similares a los valores reportados por
los autores antes mencionados.

Estas proporciones, traducidas a probabilidades de encuentro
entre larvas y copkpodos significan que Qstas serán mayores una
vez que el nhmero de larvas sea menor y que disminuyen 10s
encuentros cuando el ntimero de larvas es mayor al de los
copépodos.

Estas observaciones nos llevan a considerar que es necesario
una estimacibn de la abundancia y distribucibn espacial de
copBpodos pont&lidos para llevar a cabo un experimento de
co-ocurrencia con vistas a determinar depredacibn, con datos de
campo en océano abierto.

Los datos que aporta un arrastre del tipo oblicuo, no pueden
considerarse para fines de analisis de depredacibn, ya que la
integracidn de una columna de agua, que en ocasiones es de hasta
220 m de profundidad impide que el estrato en que se encuentran
larvas y pontblidos sea pobremente cubierto por la red.

Una manera de solucionar èste problema en el oteano abierto,
0 en las zonas en que se agregan larvas de Peces, es efectuar un
arrastre hasta una determinada profundidad ialrededor de los 20
m, Por ejemplo) y conocer asi con mayor precisibn la abundancia
Y distribucibn de pont&lidos, su posible relaciòn con ia
abundancia rf e larvas de peces y aproximarnos 9. una estimacitin
mas real de la ProPorci&n y co-ocurrencia de copri‘podos Y larvas.
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CONCLUSIONES

1. La especie dominante en julio y diciembre de 1982 y mayo
de 1983 f u é l a  e s p e c i e  t r a n s i c i o n a l  c. pacificus, que se  asocia
con agua de  temperatura  m e n o r  a 20°C y coincide con zonas de baja
d ive r s idad .

2. Las e spec i e s  t r op i ca l e s , que dominaron en febrero-marzo
de 1983, sep t i embre  de 1983  y e n e r o  d e 1984, son Eucalanus
subcrassus, Eucalanus attenuatus y Pleuromamma abdominalis; &stas
se encontraron asociadas  con agua de hasta  29°C y a áreas de alta
d ive r s idad .

3. A lo  largo de l  per iodo de estudio  la  taxocenosis  estuvo
c o n s t i t u i d a por especies  de  se is  t ipos  b iogeogrdf icos  que son e l
subdr t i co (0.0 a 1.3 %), templado (4.0 a 8.0 %),
t emp lado - t rop i ca l ( 7 . 0  a 1 6 . 0  %), t r ans i c i ona l  ( 2 .0  a  16 .0  %),
sub t rop i ca l  ( 1 .2  a  5 .0  %) y t r op i ca l - e cua to r i a l  ( 60 .0  a  80 .4  %).

4. La t a x o c e n o s i s  d e copépodos mantuvo un componente
t r o p i c a l - e c u a t o r i a l permanente ( 6 0 . 0  a 80.4 “16) a  l o  l a r go  de l
p e r i o d o  d e es tud io , asociado con agua de temperatura superficial
mayor a 20 “C y una notable  variacibn de la  abundancia  en cada
mes.

5. Las e spec i e s templadas (4 .0  a  8 .0  %) y t r a n s i c i o n a l e s
( 2 . 0  a 1 6 . 0  %) e s tuv i e ron r e s t r i n g i d a s  e n su  distribucibn a
l a t i t u d e s a l t a s , a soc i adas con agua de temperatura menor a los
18°C.

6. Durante  ve rano  y otoño las  especies  t ropica l -ecuator ia les
se encontraron d i s t r i b u i d a s en la zona sur del drea de estudio,
desplazbndose la t i tud ina lmente hacia  e l  Norte  durante  invierno y
primavera, co inc id i endo c o n  e l desp l azamiento  en ese mismo
sentido de agua,con temperatura  superf ic ia l  mayor  de  los  20°C.

7. Pa ra l o s meses  de i n v i e r n o  e n  l a zona de estudio
es tuv i e ron p r e s e n t e s  y ampliamente d i s t r i b u i d a s e s p e c i e s  d e
copépodos  de hdbitat  oceánico, mesope ldg i co  y nerítico, asi como
de a f i n i d a d e s b i o g e o g r b f i c a s t r o p i c a l - e c u a t o r i a l , t e m p l a d a  y
t r a n s i c i o n a l . s iendo es ta mezcla  la  caracteristica  pr inc ipa l  de
la temporada.

8. Los f a c t o r e s que se i d e n t i f i c a r o n en el Andlisis d e
Componentes P r i n c i p a l e s como p o s i b l e s r e s p o n s a b l e s  d e  l a
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agrupacion de especies, para todo el periodo de estudio, fueron
la latitud, la distancia a la costa, la mezcla de agua de
diferentes latitudes, profundidades y la profundidad de arrastre.

9. Los copépodos pontélidos tuvieron niveles de abundancia
baja en casi todo el periodo de estudio y con una distribucibn
espacial localizada generalmente en las inmediaciones de Bahia
Magdalena, asociados con agua de temperatura mayor de 20°C y alta
diversidad.

10. Las co-ocurrencias de copépodos pontélidos y larvas de
sardina y anchoveta se dieron con mayor frecuencia en la parte
sur del drea de estudio y especialmente en el área frente a Bahia
Magdalena, con larvas de sardina de tallas de 4.0 mm de longitud
y con larvas de anchoveta de tallas de 5.0 y 6.5 mm de longitud.

ll. Las proporciones 1arva:pontélido son muy variables para
la sardina y anchoveta a lo largo del estudio, sin embargo es
mayor la proporcibn de larvas de anchoveta que las de sardina, y
ambas especies alcanzaron en febrero-marzo la proporcibn promedio
mas alta: 8.75 larvas de anchoveta por copépodo pontelido y 6.46
larvas de sardina por copépodo pont&lido.

12. La metodologia de muestreo para una determinacibn de
co-ocurrencia mas consistente y precisa entre larvas de sardina y
anchoveta y cop&podos pont&lidos, en Cnreas oce6tnicas y neriticas
se propone efectuarse en los primeros 20 m de profundidad. y en
el periodo inmediato a la eclosibn de huevecillos, o bi&n en el
tiempo mA=s cercano a @Sta.
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FINE x 0 1

POSICION TAXONOMICA  DE LAS ESPECIES IDENTIFICADAS

Se presenta una l i s t a  d e l a s famil ias, generos y especies
encontradas en el P a c i f i c o  d e Baja Ca l i fo rn ia sur, Mexico,
duran te los c ruce ros oceanográf icos de j u l i o y diciembre de
1982; f ebrero-marz.0, mayo Y sept iewbre de 1983, y de enero de ,_
1984, de acuerdo a Bowman y Abele (1982) y a Fowre y Foyo
(1967).

CLASE C R U S T A C E A

Subclarïe COPEPODA

1 .  orden CALANOIDA

1:. Fami. ia CALAMDAE

Calanus Pacificus Brosky 1948
Calanus (Hannocalanus) minor Claus 1863
Calanus (Canthocalanus), paucter Giesbrecht 1888
Calanus tenuicornis Dana 1849
Calanus sp
Undinula darwini Lubbock 1860
Undinula vulaaris Dana 1849

2. Familia ElJCAGANIDAE

Eucalanus attenuatus Dana 1849
Eucalanus bunoii Giesbrecht 1892
Eiucalanus bunqii californicus Johnson 1938
Eucalanus crassus Giesbrecht 1888
Eucalanus uiesbrechti
Eucalanus inermis Giesbrecht 1892
Eucalanus subcrassus Giesbrechti 1888
Mecvnocera clausi Thompson 1888
Rhincalanus nasutus Giesbrecht 1888

3. Famil ia BIJRACALAN-IDAE

Acrocalanus monachus Giesbrecht 1888
Acrocalanus sp
Paracalanus C)arvus Claus 1863



4. Familia AETIDEIDAE

Aetideus armatus Boeck  1872
Aet ideus  (Euaetideus) úiesbrechti Cleve 1904
Aetideus oacificus Brodsky 1950
Aetideus sp
Chiridius PoaDei Giesbrecht 1892
Chiridius sp
Euchirella amoena Giesbrecht 1888
Euchirella curticauda Giesbrecht 1892
Gaetanus miles Giesbrecht 1888
Gaidius DunQens Giesbrecht 1895
Gaidius robustus Giesbrecht 1892
Undeuchaeta intermedia A. Scott 1909
Undeuchaeta sp

ci. Familia EUCHAETIDAE

Euchaeta acuta Giesbrecht 1892
Euchaeta f l a v a
Euchaeta lonpicornis Giesbrecht 1888
Euchaeta marina Prestandrea 1833
Euchaeta media Giesbrecht 1888
Euchaeta plana Mori 1966
Euchaeta wolfendini A. Scott 1909
Euchaeta sp

6. Familia PHAENIUIDAE

Phaenna spinifera Claus 1863
Phaenna sp

7 .  F a m i l i a  !3COLECITt-lfUCIDAE

Loahothrix frontalis Giesbrecht 1895
Scolecithricella ctenopus Giesbrecht 1892
Scolectihricella bradvi Giesbrecht 1892
Scolecithricel la  sp
Scolecithrix bradvi Giesbrecht 1888
Scolecithrix danae Lubbock 1856
Scottocalanus helenae Lubbock 1856
Scottocalanus sp

8 .  F a m i l i a  TEPKRIDAE

Temora discaudata Giesbrecht 1889

9. Fami  1 i.a HETRIDI  IDAE

Metridia arinceps Giesbrecht 1892
Pleuromamma abdominalis Lubbock 1856
Pleuromamma qraci 1 is Claus 1863
Pleuromamma quadrunqulata Dahl 1893
Pleuromamma robusta Dahl 1893



10. Famil  ia CEPITf3OMGIDAE

Centroaaues bradvi Wheeler 1899
Centrooases ca l anus  (calaninus) Dana 1 8 4 9
Centropapes f u r c a t u s  Dana 1849
Centropaqes Pracilis Dana 1 8 4 9
Centrooases lonuicornis  Mori 1 9 6 6

11.  Famil ia  LUCICUTIIDAE

Luc i cu t i a  f l a v i co rn i s  Claus 1 8 6 3

12 .  F a m i l i a  AUGAPTILIDAE

Haloptilus lonsicornis  Claus 1 8 6 3
Haloat i lus mucronatus Claus 1863
Halopt i lus ornatus Giesbrecht 1892
Auuaati lus mesalurus Giesbrecht 1892

1 3 .  F a m i l i a  ARIETELLIDAE

Fhvllopus bidentatus bradyi 1883

1 4 .  F a m i l i a CCSNWIIDCUE

Candac ia aethiooica Dana 1849
Candac ia bioinnata Giesbrecht 1889
Candac ia var icans  Giesbrecht  1889
Candac ia catula Giesbrecht 1889
Candacia curta Dana 1849
Candac ia d i scaudata
Candacia p a c i f i c a
Candac ia pee t inata brady 1878
Candacia (Faracandacia) simplex Giesbrecht 1889
Candacia (Faracandacia) truncata Dana 1 8 4 9
Candac ia sP

15. Fami  1 ia PONTELLIDAE

Lab idoce ra  acuta Dana 1849
Labidocera acut i f rons  Dana 1 8 4 9
Labidocera  detruncata  Dana 1849
Labidocera diandra Fleminqer 1967
Labidocera  j,ohnsoni  Fleminqer 1964
Labidocera minuta Giesbrecht 1892
Labidocera  suadrunaulata
L a b i d o c e r a  t r i s a i n o s a  Esterly 1905
Lab idocera sp
Labidocera sp 2
!._abidocera sp 3
Fonte l l a  s ecu r i f e r  Brady 1 8 8 3
Fonte l la  sp inicauda Mori 1966
Fonte l la  Princeas Giesbrecht  1892
Fonte l l a  sp



Ponte l l i na  olumata Dana 1 8 4 9
Ponte1 1 ina sp
P o n t e l l o a s i s  nersoicax Dana 1 8 5 2
Pontel lopsis  tenuicauda Giesbrecht  1892
P o n t e l l o o s i s  recralis Dana 1 8 4 9
lontellopsis sp

1 6 .  F a m i l i a  ACARTIIDAE

Acart ia  c laus i  Giesbrecht  1889
Acart ia  danae Giesbrecht  1889
Acart ia 1 i 11 jeborcri G ie sb recht 1889
Acartia tonsa Dana 1849

I I . Orden HCIRPACTICOIDA

17. Familia CLYTEHNESTRIDAE

Clvtemnestra scute l lata  Dana 1 8 4 7

1 8 .  F a m i l i a  AEGISTHIDhE

Aesisthus sp

I I I . Orden CYCLOPOIDA

19. Familia OITHONIDAE

Oi thona fallax Farran 1913
Oithona olumifera Eaird 1843
Oithona robusta Giesbrecht 1892
Oithona setioera Dana 1849
Oithona similis Claus 1866

2 0 .  F a m i l i a  ONCAEIDAE

Oncaea media Giesbrecht 1891
Oncaea venusta Philippi 1843
Oncaea sp

21. Familia SAPPHI-RINIDAE

SaDohirina ansusta Dana 1852
Saaohirina gastrica Claus 1 8 6 3
Sapphirina aemma Dana 1 8 5 2
Saaphir ina  intest inata  Giesbrecht  1891
Sapahirina nioromaculata Claus 1863
Saaphirina metall ina Dana 1849
Sapohirina ste l lata  Giesbrecht  1891
C o p i l i a  l o n s i s t v l i s  Mori 1 9 6 6
Cooilia mirabi l i s  Dana 1 8 5 2
Cooilia ouadrata Dana 1 8 5 2
Pachvsoma dentatum Mori 1966
Pachvsoma sp



22. Familia CLAUSIDIIDAE

Saphirella sp

23. Familia CORYCAEIDAE

Corvcaeus f laccus Giesbrecht 1 8 9 1
Corvcaeus furcifer Claus 1863
Corycaeus gibbulus Giesbrecht 1891
Cot-vcaeus lautus Dana 1 8 5 2
Cotvcaeus ova 1 ir;
Corycaeus spec iosus Dana 1848
Corvcaeuc; sp














