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RESUl\l E

Un lolal de 133 antlpodos de la cspccic EiIl)'lhelles 1'/:\'1111" sc rccolcclaron cn Ires campar)as con trampas

para carrOlieros en la planicie abisal de Sigsbee a profundidadcs de 3308 a 3732 m cn cl Go\lt) de México,

Los espccímcllcs sc idcntiticaroll con base en características morfológicas. la e1ahoración tic esqucmas de

características diagnósticas permitieron reconocer diferencias con esquemas y dcscripciones de la literatura,

El anúlisis dc dalos meríslieos rcvcló diferencias significalivas para la longitud total (ANOVA

intcrvalo dc confianza 0,,)5, p= 0,00000). aito del cef:1lón (p= 0,00000) y longilud dcl propodio dcl pcrciópodo

3 (p= 0,004802) cntrc los individuos del Golfo dc i\léxico y Atlúnlico N0I1c (n= 147 individuos), El intervalo

dc tallas (104 a 7,') cm) de los cspccímcncs del Golfo dc México fue mcnor a los reconocidos cn la litcratura

� al encontrauo cn una población del Atlúntico NOJ1e. lo que se relacionó con condiciones alimenticias mús

deficicntes en el mar profundo dcl Golfo de México, La relación enlre la longilud total con la biomasa oblcnida

de los espccímclles rccolectados en el Golfo de 7\léxico se expresó por una curva de potencia" la ecuación

11 = 0,0232L"'<>" que rcpresenta clmejor ajusle a los datos (r' = 0,')8),

Palahras cla\'l': Atlántico Norte. Lyssianasidae. planicie ahisal.

ABSTRAeT

t\ total 01' 133 amphipods ortlle specic I:"w:rlhelles g/J'!/us as collccted using baitt:d traps al threc cruises in lhe

abyssal plain al deplhs 01' 3308 and 3732 m in thc Gulf 01' Mcxico , Thc specimcns wcrc idcnlilicd

bascd on morphological critcria: schelllcs 01' diagnostic fcatures \Vere lIscful on the rccognition 01'

dilTcrcnccs with schemes sho\vn on lhc literaturc, The Illcristic uata analysis rc\'calcd significant dirfercnccs

in tolal Ienglh (ANOVA conf,denec ¡nterval 0,,)5. p= 0,000(0). eephalic hcighl (p= O,()OOOO) and

propodal lenglh 01' pereopod 3 (p= 0,004802) betwecn Gulf 01' Mexico and nonh Allanlie populalions

(n= 147 indi\ iduals), The smallcs! SilC rangc recorded in specimcns rrom Ihc Gulf 01' Mexico (104 lo 7,') cm)

in relation \\ ith rangcs reported on lhe litcraturc and with one faund on the north Atlantic and \Vas relatcd

\\ ith lhe oligolrophic eondilion in Ihe dccp Gulr 01' Mcxico, The longillldc - biomass allomClrie gr,mlh

rclationship obtaincd from spccimcns collcctcd in the Gulf 01' l'v1cxico \Vas cxpresscd by a pO\H�r curve that

lils thc data \\ilh an eqlJalion W = 0,02321.''''''' (r =(),')8),

lúy \\ords: Abyssal plain. Lyssial1asidae. I10rth Allantic,
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INTIH)()UCCIÓN

La inh:llsidad de la luz en zonas tropicales perm ite que

la producción litoplanctúnica pueda ser constante a lo

largo del al10, sin embargo prolllueve tilla tcrmoclilla

profunda) pcrsistcntc (1Iargravc. 1991).En

consl:clIcncia la disponibilidad de nutrientes es

desl�t\'orablc a pesar de qw: la energía luminosa cst..:

presente conlk\ ando a un nivel bajo de producción

primaria y exportación a) fondo (Bames & Ilughcs.

19S5). limitando aún más que en latitudcs altas la

disponibilidad dc alimento a la launa del mar prolimdo.

Las lasas de crecimiento de la mayoría de las especies

del Illar profundo SOI1 bajas :y representan una

adaptación a la baja disponibilidad de alimento

(1Iargrave. 1991). El hundimiento de cadáveres.

agrcgal:iún de partículas y producción dc heces

representan. como C\'CI110S impredecibles. I{)s ap0l1es

dc matcria orgánica al lillldo (Stockton & DcLaca.

Il.JX2) y son el suministro alimenticio para

los organismos dispersos en el fondo marino

(I'remke el a/.. 2(03). Los anfípodos earrolicros

como I:'I/ry/!Jelles gl}'lIl1s se caracterizan nO sólo

por su voracidad sino también por las adaptaciones

morlt.)lógicas, anatómicas y tisiológicas relacionadas

con el bajo aportc dc alimcnto al fondo (OahI.l979;

Smilh & 1I"ld\\"in. 1 9S2). Fotografías y rcgistros dc

video submarino muestran la respuesta a carnada,

trampas ccbadas y olros hallazgos en las cuales se

rc.:COIlOCCIl agregaciones grandes de anfípodos que

son atraídos por quimiorrecepción (Issacs, 1969:

Da) ton &. llessler. 1972) y en la cual estruClllras

antentllarescomo calinóforos y cll/ceu/i participan

adivamcnte cn la transfcrencia de seílalcs químicas

(Kaufmann. 199.). Schmit/. 1992; Stcele & Stcclc.

I 'Jli3; Stapleton rt l//.• 19S5; Lincoln & Ilurley. I 9S 1;

(),hel & Stecle. 19S8).

Los anfípodos ElIr,\'/helles gr,\'!!lIs son crllst�íccos

malacostracos, pcracáridos que pertenecen a la

1'"11ilia de los Iysianússidos (suborden Gan1111aridea).

Los primeros n:gistros para esta especie se

dcscribicron con el nombre de GWllInartl.\ g/�l'!/lIS

Lichtcnstcin (1 S22). La cspecie se dcscribió

posteriormcntc bajo el nombre de !,ysiallllssll

1I1llgel/1I11iclI por :\Iilne-Edwards, El nombre genérico

E/lr.'"'elle.\" fuc propuesto por Lilljeborg en 1 S65

y se sinonimizó 1:', IIll1gllll{miclIs por F.. g¡:rlllls por

Stebhing en 1906 lo cual conllevó a que se modificara

la ortografía EIII�rt!J(!ne.\' por Smith en 188..L

•

}' [:POCA VOL.lI NUM. t (2005)

I�n 1891 Sars crca UIl llUCVO 1lol1lbre gCllerlco

I:'l/Iun-eia que se uti I izó ampl iamente cn la nomctlclnt Lira

dc Chcvrcux (1 'lOO. 1935).

Los primcros ejemplares intactos recolcctados

con trampas datan de la cuarta camp,uia del B/O

lIiroudellc en 1888 (Chcvrcux. 1900). Hacia 1905

Chcvrcux describió un anfípodo en un IlUCVO género y

espccie: !\(llillS oheslIs que llevó a complicacioncs cn

cuanto a la posición sistcmlÍtica hasta que Barnard

(1932) mostró la gran similitud existente entre los

géncros ElIry¡IJelles y !\alills fusionandolos,

Stephensen (1933) transl;rió el géncro KatillS al géncro

EII1�rthelles considerando que 1\. oheslIs representó

a los machos y ju\'Cniles de la especie ElI1:r/hl'IIl'.\

}!.¡�\'lIl1s. especie que habia sido descrita a pal1ir de las

hcmbra,;. Barnard (1961) manlu\ o la inclusión de

"'"lItills dentro dd género EII1�r/hl'l1t.'s y fue el trabajo

de Thurston & Bcll (1995) que sugirió la existencia de

una posible tercer especie en el Atlántico oriental.

Las especics de ElI1�l'tIJel1es se diferencian por el

tamailo de los dáctilos de los pereópodos en propl)rcióll

al scxto segmento. sicndo cortos en 1:'. gl�d/IIS y

clongados cn E. ohesus. ambas especies con

distribnción cosmopolita (Barnard &. Karaman. 1'19 1).

Los anfípodos de la especie h'urythelles grY!!lI.\

(Fig, 1) se hall registrado en todos los océanos del

lllundo ([lo\\'lllan & Manlling. 1972) con una

distribución vcrtical amplia(i\inley el 11/ .• 1986;

Thurston el 11/ .• 2002). eomúnmcntc confiuad" "

profundidades "bisales (Smith & llaldwin, 1 '1S.)) y cs

lino de los carroJ1eros mús comulles <.kl océano

profundo (Ingram & Ilessler. I'IS3). Otras especies

de antipodos carroñeros que habitan d mar profundo

también prescntauuna distribución amplia <"",bla 1).

Fig. 1, Ejcmplar del anfípodo Euryl¡'elles gryl/lIs

capturado en trampas dc carrOlicros en la planicie ahisal

del Golfo de Mexico.
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1':'IK'l'ic Distribul.:iún Re fl'n:nl'ia

(;co�r:ítinl \'crtil.:al (11I) Allura

Trampas

hll".l',h('//cs gr}'/!/ls Cosmopolita O a 7 800 I SOO (Thurston el (JI .. 2002)

EIII'.I't{¡c!1CS Ohl'SIIS Cosmopolita O a 6 SOO I SOO 8arnard 8.: Karaman (199[)

.,Ih,l's.\'()rc!/(Hllelle ah.E\"SO/"IIIJJ Atl:íntico :"Jororiellla1. tropical y sur 2317a-1-S94 1400 (Thllrslon. 1990: Stehbing. [SSS)

Padfico Sur c Indico .1474a8.11Xl 1400 (DahL 1959: Birslcin & Vino!!rado\'. 19f14)

.//ice!la gixa!11m Atl�íntico nororiCtllal y tropical -1- 942 a 5 285 sin dato (Thurslon, 1(90)

Pacífico NortC' >S 800 1720 (Barnard & Ingram. 1(86)

()rc!uJl/II.'!1"I/(, gerl/I;corbis AII;ínlico Nororienlal y tropical 4380 a S 270 2 JJO (ThursloTl, 19(0)

P�KifÍ(:o NortC' >5600 S (lngrarn & llessler. 1983)

/'a/'a!ice!la C(/P/yCSCll Al];¡ntico Nororienlal y lropical J 144 a 5 940 I 740 (Thli�slon, 19(0)

Pacífico Norte >S 600 9S1 (Ingrarn & Hcsslcr. [()83)

/'al'(/!ice!lu lt:lll1ipcs ALhínlico Nororiental y lropical J 852 a 5 270 I 140 (Thllrsloll. 19(0)

11acífico I\'ortc S600a6000 25 (lngram 8.: IIcsslcr. 1(83)

T:lhla l. Distribución de diversas esrccies dc anllrodos carroileros dcllnar profundo. La allura de las trampas esta dada en

metros sobre el fondo marino.

ANTECEDENTES
La literatura sohre ecología de Elllyl!lelles grylllls

El género Euryl/¡elleS cllenta con dos espec les
es limitada a pesar de que las cOlllunidades de

descritas a la fecha: E. g!"ylllls y E. oheslIs.
carroíleros están dominadas pri n e i pa 1m ent e por

Las ca rae t el" í st i cas diagnósticas del género han
antlpodos Iysianásidos y en lo patticular de esta especie

sido dcscritas por 13arnard & Karaman (1991 ).
(Christiansen el al., 1990; Priede el al., 1991) siendo

Estudios de la estructura poblaeional de £. grl'lllIs
los primeros cn llegar a la carnada y consumirla

han determ i nado categorías uti 1 izando una
rápidamente lo que implica una estrategia alimentaria

combinación de criterios morfológicos datos
en la que el gasto cnergét i eo pa ra 10COlllOC ión es

y

compensado por la ingestión de grandes cantidades
de la frecuencia de tallas, p.e. Smith & Bald",in

( 1984) Charmassoll & Calmet (] 9X7).
de carrot1a (Premke el al., 2003 ). Los anfipodos

y
local izan e I al imento por qu inl iorrecepc ión (Kau fl11mlll.

Las herramientas m o lec ul a re s h an ayudado a

n.:spondcr preguntas ecológicas y evolutivas (Franee
1994) y mecanorrecepc ión (Klages el al. , 2002:

Smilh & Bald",in, 1984). El papel de £. gr.J'//us
& Koeher, 1996b ). La capacidad de dispersión

la transferencia de energía el pro fu 11110en en mar

de £. grvlllls se ha anal izado a través de la
ha reconoc ido los subtropiealesse para mares

diferenciación genetlca entre poblaciones.
solamenle (Sainte-Marie, 1992).

Ilnekl i n el (// .. (19X7) compararon frccuenc ias

de aloenzimas de muestras obtenidas de un Entre los estudios abocados a carroileros se cita el de

monte rnartllO y de transectos real izados en la Biernbaum & \Venner (1993) para Carolina del Sur,

cuenca dell'acilieo Norte. Los individuos de E. grvllus el de JanBen el al., (2000) para el mar de !lrabia

de la cuenca marIna no son si gn i fica ti vam e n te que relacionó la ahundancia a la produelividad

heterogéneos. sin embargo las muestras en la de las aguas superficiales. El de Bellan-Sanlini (1991l)

Clllla de un monte marlllO fueron gcnét ica Illen te para el Mediterráneo estableciendo patrones

diferentes a todas las muestras de la cllcnca de zonación. Ew:rllIenes gryllus ocurre COllllllllllcntc

sugiriendo que la dispersión de £. g!"yllu.\" es en el mar profundo dd océano mundial (lngram &.

predominante horizontal. frallce & Koeher (1996a) Hesslcr, 1987) y los registros describen la dislribneión

l'studiaron los patrones geogrMicos y batimétricos de espacial y temporal (Smith & Bald",in. 19X4;

esta especie comparando la divergencia del gen 16S Charmasson & Calmet, 1987) en el Pacífico Norte

rRNA Illitocondrial dc varias localidades del océano. y cn el Atlántico NororicntaL respectivamente.
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El objetivo de estc estudio es el de describir las

características morfológicas generales oel anfípodo

Iysianúsidu EW:l'IIIC!lll's }!,1:dlus a partir de dc Illuestras

recolectadas en seis localidades de la planicie

abisal de Sigsbee en la porción ccnlral del Go1l()

de l\.1éxico y comparar los resultados con información

proeedcnte dcl AII"ntieo Norte y con otras localidades

del océano llllllH.iial; y con los resultados, propolll:r

lIna curva dc crecimiento alométrico para los

ejelllplares del Go1l() dc Í\1é�ieo.

El estudio se hasó en la hipótesis dc que los individuos

de EIiI:\'I!1('lII!S gJ)'/Ius recolectados Cilla planicie abisal

del Golfo de Mé�ieo no presentan diferencias

llH)rfológicas COI) respecto a illdividuos procedentes de

otras 70113S del océano mundial y que de presentarlas

pudieran atribuirse a aislamiento de la pohlación en la

l:lIcnca y un aporte mcnor de alinH:nto al fondo.

,í.RE,\ DE ESTUDIO

El Goll() dc México cs un mar marginal eOIl ulla

profundidad promedio dc :2 500 m y ulla planicie

abisal con profundidades mayores a los 3 400 m.

El área superfIcial que cubre es de 1.51 � 10" km'.

d \"olumcn cs de 2.43 x 106 km1, y representan el O.-t%

y 0.20/0 del úrcn superficial y volumen del océano

Illundial. respcctivamcnte. La cuenca sc localizn

aproximadamcnte entre los SO y 98° dc longitud

Ol".'stc y los 18 Y 30° de latitud norte. El tamai10 de esta

cuellca la hace idcal para cl cstudio de la mayoria de

los fenómcnos oceúnicos. El golf..) cst;:Í concctado con

el mar Caribe a tr'l\és del canal de Yucatáll y con el

()céano Atlúntico NOl1e a través dcl estrecho de Florida.

L�stas conexiones restringidas crean un ambicnte nislado

pareiallllcllte con caractcrísticas hidrogrúficas propias

que han permitido identificar al (,oltiJ de México como

un ecosistcma marino grande (\\'illiam e( al.. 1999).

Ln planicie abisal de Sigsbcc es considemda lIn3 de

las superficies más grandes y continuas en la corh:za

terrestre. Se e�tiende desde los 90 a 95° oeste y desdc

los 22 a 2(itl Norte. comprendicndo un úrea de 103 (i00

"m=. Un escarpe angosto se localiza entre la plataftlfllla

eOlltillelltal y la plauieie (E"ing & Alltoille. 1966). el

escarpe dc Campcche se considcra la frontera sur de

la planicie abisal en la cuenC3: al ocste la planicie abisal

se encucntra dclimitada por las cordilleras f\1exican3s.

que actllan como una barrera para el flujo de sedimcnto

terrigeno (Alltoillc el "l., 1974): alllorte el limite de la

planicie cstú reprcscntado por el cscarpc dc Sigsbce y

al este porel escarpe occidenlal de Florida. La planicie

estú ctlbierta por una sección sedimcntaria amplia (>9

km). los ríos Bravo y �"1ississippi comprenden la fucnte

principal de aporte de cstos sedimentos (Bryant el "l.,

1991). lus sedimentos también son de origl:n pclúgico

exportados dl:sdc la capa eufótica oceúnica de la

cuenca. La continuidad del suelo de la planicie se ve

intcrrumpida por una serie dc montes y domos salinos

denominados montes de Sigsbee. loealitados al sur de

la planicie abisal (Antoille &. Bryallt, 1969).

La hidrodinámica en el centro de la cucnca está

detcllninada por la circulación predominante en el golfo

de �'1éxico, que se ve afcctada por elllHwimielllo hacia

el oeste de los giros anticiclónico y ciclónico liberados

desde la corriente de Lazo (Vidal �I "l .. 1992). La

vclocidad de las cOITientes en la zona profullda dcl golfo

(>2000 m) es menor a 30 cm/segy se dan dircctamcnte

por debajo de la corricnte de Lazo y dc mcnos de 20

cmlseg en el rcsto dcl goil() (Hamilton. 1990). Los

modcl(ls dc simulación han sugerido qlle un par de giros

se desarrollnn en el fondo y viajan a una velocidad

lIlú�ima de lOa 21 emlseg entrc los I 650 Y 2 250 m

dc profundidad y actúan como un mecanismo dc

ventilación del agua del fondo a ag.uas superficiales

(\Velsb & IlloLle, 2000). I.as masa dc agua por debajo

de los I 500 m se ha relacionado con el agua del Atlántico

nOl1c profundo que se distinguc por una tempcratura de

4.02 oC y uLla salinidad de 34.98 (No",lin & Mel.ellan,

19(7) con Ull valor promcdio eLl la concentración

de oxigeno disuelto dc 5.0 milI. (Dial. 2003).

Las fucntcs de alimcnto al mar profundo ineluyen

plancton. excretas y cadúvcres de organismos pelúgicos

(Gage & Tyler. 1991: TietjeLl. 1992) que son e�portados

al fondo desdc la zOlla cufótica. 1:11 la porción occúnica

del golfo de i\1é:\ico se prescnta una condición

oligotrótica en la cual la exportación dc carbono

orgúnico al fondo es rcducida. Este aporte limitado de

carbono orgúnico en el tt)ndo se vc reflejado en los

valores bajos dc la abundancia del bentos en la región

(Escobar �I ul., 1997: 1999).

MATERIAL Y ;'I1ÉTOllOS

Trab,uo de campo. Los ejemplares de anfipodos de la

cspecie E/lr\'lh�/I�s grrll/l., (Liehtenstein. 1822) se

rccoleclaron en seis localidades de la planicil' abisal

cn la lOna económica e�clusiva (ZEI:) del Gollo de

f\,."1éxico en dos campaílas hinaciollalcs de colaboración
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Clll�l¡¡fla u)L'aliL!au I.at ilud I.1Hlgitud Pro!".

(fe..:ha) (IlLÍm:ro) l' \V (m)

SIGSBEE

<2HJú.'J7) 9 25" I� 93°27 3650

IXi,MBS

<06.06.02) 2 23°JO 91°59 3732

[)(',,� 1 B

(l2.()(,.02) 5 ')5°29 88°15 DOS

DGlMIl

<OlOS.02) I 25°00 92'00 3530

DC,,�1B

(06.08.021 3 2-l°45 90045 3678

DC"MB

( 10.08.(2) 4 24°15 85°30 3410

Tahla 2. Localización geogr:ítica y profundidad de las

localidadc� para las recolectas de anfípodos ¡�.,ylhel/es

gl:'.//IIS Cilla planicie abisal dl:l Golfo (k M0xico.

�lé\ico (UNAM) y la Universidad dc Tcxas A & M

(1";\:'>lU) a bordo dcl 1l/0 Gyrc dc 1'AMU. La

campaila occanogrúfica Comunidadcs Bentónicas del

:'>Iar I'fllllmdo en el Golfo dc Mé\ico (dcnominada

SI<OSIlEE) colllcmpló solamcnte una loealidad de

mueslreo (E-9) Y se realizó en junio de 1 997(Tabla 2).

La camp,"", Deep Glllf 01' Mexico Benthos Study

(IJGo:'>IIl): Joint US/I\kxieo Studies 01' the Sigshee

lJecp (lSSD) consideró cinco localidades (El a 5) y

se realizó en dos etapas en los meses dejunio y agosto

del 2002 (1'ahla 2). Un total de 133 ejemplares se

rccoh:ctanJn ccbando las trampas de carroilcros con

filete de allll1 congelado.

El arrcglo dc la trampa se colocó en un anclajc quc

inclu�ú una esfera de flotación de 17" con flotabilidad

de �5.-I kg. las trampas y un liberador acústico modelo

865-1\ ajusladll a liherar un peso desechable después

d\..' 12 horas en el flmdo. l.,as trampas cmpicadas fueron

diseiladas para captura de cangrejos y langostinos

hechas de malla de alambre con una luz de I pulgada

n.:cuhii.'rta COI1 vin)!. La carnada se colocó dcntro de

lIna nolsa de plástico con orificios pequeilos para

prolllover la libenll.:ión de marcadores químicos como

estimulante y evitar que sc fragmcntara y desintegrara

en el agua. Elliempo se ¡�justó para que la recuperación

fuera de noche, ya que los organismos atrapados

se pueden ver afectados con la luz y la temperatura

ambiental debido a que el metablllismo duplica su

actividad con cada 10°C de aumento. La trampa

pcrmaneció por un tiempo promcdio dc lIucve horas

en el fondo en cada localidad y se recuperó por

medio de un localizador de radio dirigido. la emisión

lumínica estroboscópica de la lúmpara y una bandera.

¡\ bordo se registraron los ejemplares de antlpodos

capturados con video y fotogralla lija. posteriormente

se fijaron en su mayor parte con etanol. Iodos se

depositaron en la colección nacional de crustúceos

(CNCR). dcllnstituto de Biología de la UNI\M. donde

sc catalogaron con los nllmcros de inventario CNCR

20582 a 20590 y CNCR 20678 a 20681. En la eamp,u1a

dejunio de 1997 se capturaron 26 individuos. en junio

del 2002 se captllraron 60 individulls y en la eampaña

de agosto dcl2002 se eapturaron47 individuos.

Trabajo de laboratorio. La identificación dc F.1O:rIIJel1£,s

)!.ryllus se llevó a cabo con base en características

morfológicas siguiendo las claves de Barnard

y Karaman (1991). Observaciones y diagramas

se realizaron con la ayuda de un microscopio

estereoscópico ZEISS STEMI SR equipado con

una cúmara clara.

Datos merísticos. Las medidas morfom¿tricas se

midieron en cada uno de los 133 ejemplares

caplllrados en el Golfo de México y en esle eslUdio las

medidas se compararon medidas que se tomaron

así mismo en ejemplares provcnientes del Atlúntico

Norte de las colecciones el Musco de Ilistoria �atural

de Londres (coleeción Discover): 30 individllos)

y del centro de investigación occ<lnico de Southampton

(colección lacDonald: 117 individuos). La longitud

total (1.1') se midió en cada tillO de los individuos

con Ull vernier desde la parte antcrior de la cabcza

hasta la punta del telson eon 0.01 mm de e,actitud

(Fig. 2). manteniendo rceta la curvatura

dorsal siguiendo el esquema de Smith & Ilaldwin (19R4)

a e.\.ccpción de aqucllos organismos maltratados o

incompletos. I.as medidas IIlcrísticas consideradas

en este estudio incluyeron adicional a la longitud total

la altura lolal. el ,1110 y ancho de la coxa 4. la longitud

del perción 3. la longitud y' distancia a la Illuesca

del tercer segmC'nto del pleoll. el primer segmento de

urosollla, las mcdidas de alto y ancho del cefaJón.

lió



Escobar Brioncs E.y Nájcra ¡lillman E. Datos merísticosycrecimit:l1to

alomélrico en fllfytht:f1e.\' gl:\'I/U.\' dd Golfo de México. 11 \-126.

Call�)aila L(l�alidad Latitud 1.1..)llgilUd Pmf.

(fecho) (núm.:ro) N \V (m)

SICiSBFE

124.0<>.971 9 2)°I-l 93"27 3 <>50

1>c.. �lBS

(0<>.0<>.02) 2 23'30 91°59 3732

IX"MB

( 12.0<>.02) 5 2)°29 88'15 3308

DC..MB

10.1.08.(2) I 25°00 92'00 .>530

DG,�lIl

IIXI.OS.(2) 3 2.t°45 <x)°45 3 <>78

DG,MIl

( 1O.0S.02) 4 24'15 S5"30 3410

Tahla 2. Localización geográfica y profundidad de las

localidades para las recolectas de anfípodos r;J�\'th('I/(:.\'

p,I:\'lIl1s Cilla planicie abisal del Golfo de México.

Mé,il'O (UNAM) y la Universidad dc 'Ibas A & M

(TAl\.llJ) a bordo del £l/O Gyre de TAMU. La

call1paí1a oceanogrúfica COl11unidad�s Ikn1ónicas dcl

I\.lar I'rornndo en el Golro de 1\.1C,ico (denominada

SI(iSIlEE) contempló solamente una localidad de

mueslreo (1'-9) Y se realizó en junio de I 997Cnlbla 2).

La campal1a Deep Gulf of Mexico Benthos SlUdy

(DGol\.lIl): Joinl US/I\.lc,ico Studies 01' the Sigsbee

Ikep USSD) consideró cinco localidades (El a 5) y

se reali,ú en dos ctapas cn los mcses dc junio y agosto

del 2002 (Tabla 2). Un total de 133 ejemplares se

rccolcctnron ccbando Ins trampas dc carroikros con

lilcte de atún congclaúo.

LI arrcglo de la trampa se colocó cn un anclaje que

incluyó una esrera de Ootaeión de 17" con flotabilidad

dc 25.4 kg. las trampas y un liberador aCLJstico mo(klo

865-/\ ajustado a liherar IIn peso desechable después

de 12 horas en el ftmdo. Las trampas cmplcadas fucron

disciladas para captura de cangrejos y langostinos

hechas de malla de alambre con IIna luz de 1 pulgada

rccuhic....rta con viny!. La carnada se colocó dcntro de

lIlIa holsa de plástico con orificios pequei'los para

promover la libcración de marcadores químicos C0l110

estimulante y evitar que sc fragmcntara y desintegrara

en el agua. El tiempo Se .�iustó para quc la recuperación

fuera de noche. ya que los organismos atrapados

se pueden ver afectados con la luz y la temperatura

amoicntal debido a quc cl mctabolismo duplica su

aeli\"idad con cada 10°C de aumento. La lrampa

permaneció por un ticmpo promcdio de nueve horas

en cl fondo en cada localidad y se recupcró por

medio de un localizador de radio dirigido. la emisión

lumínica estroboscópica de la lámpara y una bandera.

A bordo sc registraron los ejcmplares de anfipodos

capturados con video y fotogratia tija. posteriormente

sc fijaron en su mayor parte con etanol. todos se

deposilaron en la colección nacional dc crustáceos

(CNCR). dellnstitllto de Iliologia de la UNAM, donde

se catalogaron con los nllmcros dc invcntario CNCR

20582 a 20590 y C 'CR 20678 a 2068 l. Enla campana

dejunio de 1997 se capturaron 26 individuos. en junio

del 2001 se capturaron 60 individuos y en la campai'la

de agosto del 2002 se capturaron 47 individuos.

Trabajo de laboratorio. La identificación de 1:'lIrl'/henes

.l!,/:\'lIuo\' se llevó a cabo con basl: l:1l caractl:rísticas

morfológicas siguicndo las l:lavcs di.: Barnard

y Karaman (1991). Obsl:rvaciones y diagramas

se realizaron con la ayuda dc un microscopio

estereoscópico ZEISS S1'Ei\"lI SR equipado con

una cámara clara.

Datos merísticos. Las mcdidas Illorfométricas se

midicron en cada uno dc los 133 ejemplares

capturados en el Golfo de México y en cste estudio las

meúidas se compararon tlleJidas que se tomaron

así mismo en ejemplares provenientes del Atlántico

0:011(' de las coleccioncs el :\'1useo de Ilistoria 0:.1tural

de Londrc:,> (colccción Disco\'cry: 30 indi\ iduo:'»

y del centro dl: in\'cstigación occánico de Snuthampton

(eokceión MacDonald: 117 individuos). La longitud

total (1.1') se midió en cada uno de los indi\iduos

con un yernier desde la parte anterior dc la cabeza

hasta la punta del teIson con 0.01 ml11 de exactitud

(Fig. 2). manteniendo recta la curvatura

dorsal siguiendo el esquema de Smith & Baldwin (198-1)

a cxcepción de aqucllos organismos maltratados o

incompletos. Las medidas Illcrísticas consideradas

en este es1udio incluyeron adicional a la longitud total

la altura total. el alto y ancho de la coxa 4. la longitud

del perciún 3. la longitud y distancia a la 11llH:sca

dclterccr segmento del pleOIl. el primer segmento de

Ul'Osoma, las medidas de alto y ancho del cefalón.
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Fi;!.. 2. Esquema 1:11 vista lateral de Ewylhenes glyl/us mostrando las principales secciones corporales y las dimensiones

tüsicas de medición. Imagen tOlnada y Illodilicada de I�arnard & Kanllnan (1991).

longitud dc la antena I y 2. En el caso dc los cspccímcncs

más pcqucilos se empIcó un III icroscopio estereoscópico

ZEISS STEMI SR cquipado con un ocular graduado.

I.a pn)pOrCiÚII de escala clltrc Cllllicroscopio y el sistema

Ill�trico decimal fue s: 1 CIll a un aUlllento dc O.S:\..

Los individuos se pesaron en una balanza analítica

OIIAUS Plus modelo C3ÜS-S con una exactitud de

0.1 g.. I ,os individuos se secaron hrevemcnte al amhicnte

y se pesaron hasta obtener una medida constante de

acuerdo al método utilizado por Ingram y Hessler

(1987). a estos valores de biomasa sc les dcnomina

pcso hÍlmedo lijado (phi). Con los valorcs de longitud y

dc biolllasa se analizó la relación existente que pcrmitió

estimar el crecimiento alométrico dc la cspccic para

cada rcgión geográfica.

Anúlisis dc datos. Los datos obtenidos de las medidas

se analizaron por medio de un anúlisis dc variallla de

una vía con el ohjetivo de establecer diferencias

signilicativas cntre los especímenes del Golfo de i\1éxico

con los espccimenes del Atlúntico ['\0I1c contemplando

cada colección por separado. así como un análisis de

correlación entre datos merísticos.

RES lJ LTA DOS

Diagnosis. Las partes bucales en el género

EW:\'II1(,IIf!s conforman un paquete cúhico. El labio

�lIp('rior y el epistoma (superficie anterior de la

cahe/a) se prolongan diferencialmcnte (Fig. 3a). son

promincntes y estún desunidos. El cpistoma carece

L.

dc filo. por su tamatlO se proyeeta fucra dcl ee"t1ón

con respceto al rcsto de las partes bucales. En la

mandíbula (rigs. 3b y 3e) el incisivo. parte apical

anterior de la mandíbula. es ordinario con forma dc

cuchilla: clmolar o la protuberancia dc la mandíbula.

localizada en el margen mcdio es simple y masho.

presenta una superlicie triturati\.a: el palpo opuesto al

molar. consta de tres segmentos. el primcr segmcnto

del palpo es corto y d segundo y tercer segmentos

prcscntan quetas. Entrc el palpo y el incisivo hay

una excavación profunda en forma de «cse». El

lóbulo interno dc la maxila I (Fig. 3d) cstá cubierto

apicalmcnte con quetas. El palpo de la maxila I es

grandc y tiene dos segmentos. Los lóbulos interno y

externo dcl maxilípcdo (Fig 3e) están bicn

desarrollados. el palpo es mús largo que el lóbulo

interno con un segmento distal peqlleflo. bien

desarrollado. La coxa 1 es peqllcila y está cubierta

parcialmente por la coxa 2 (Fig. 4a). El gnatópodo I

(Fig. 4b) es corto. subquelado con la palma oblicua y cl

quinto segmcnto es m�b col10 que el sexto. el dúctilo

es grande. El scxto segmento del gnatópodo 2 es más

corto que el quinto segmento. este gnatópodo es

subquelado (Fig. 4e). La rama interna del urópodo 2

no prescnta muescas. El urópodo 3 es simple. con la

rama interna mús corta. la mma cxterna presenta dos

segmentos. El telson es elongado. c1largo es dos veces

el ancho y presenta una hendidura prolilllda a partir

del primer tercio. Otras características que

cnracterizan al género EuryII1L'J]L'S incluyen la

antena 2 con el primer segmento cngrosado y
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- plllllO.k unIón

"

\
--- pumo<k unIón

Fil!.' J. a) Vista lateral del labio superior y epistoma de Ewylhelles g/)'lIl1s según BarnanJ &. Karaman (1991): h) vista lah:ral

lit.: la mandíbula derecha de £. g/J'//us según Barnard &. Karaman (1991): e) vista de la mandíbula izquierda de E. g/:I'I//ls del

Golfo de MéxiL'o; d) vista ventral de la maxila [ derecha para el género fur)'lfJenes según Barnard 8.: Karaman (1991): c)

vista ventral dellll<lxilípedo dc £. grylllls para el Golfo de México.

,)

placas

Inlm'la y _ -----

Clllm'la

fusinnada.<;

p:llpo do: do�

segmentos

rama externa

rama InICrna

Fil!.,.t a) Vista lateral de las coxas 1 y.2 de !:'lIJ:rlhelles g/)'l/lIs del Golfo de México: b) vista lateral del gnatópodo I izquierdo

de E ,\!.IyI/IlS del Gollo de México; e) visla lateral del gnalópodo 2 izquierdo de E. ?n-lllls del Golfo de México.
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Pronlt'dlo (tm) IRn. t:il:indar (cml I'IIlnlmo{tm) Mádmo(tm)

Golfo de México (n = 133)

l.on�itud total 3.71 1.24 1.40 7.90

Proporción alto/ancho Cx4 1.02 0.09 0.75 1.19

Altura celaIón 0.40 0.13 0.25 0.75

Longitud antena I 0.41 0.16 0.20 0.96

!)roporción longitud/muesca plC'Onilo 3 2.79 1.11 0.30 8

Longitud antena 2 0.97 0.37 0.41 1.73

Longitud urosomilO I 0.34 0.15 0.05 0.70

Al!ánlico Norte: Colección MacDonald (n = 117)

LonJ:,itud tolal 2.33 1.39 1.25 6.65

Proporción allo/ancho Cx4 0.98 0.18 0.13 1.33

Altura ccfalón 0.26 0.14 0.14 0.75

Longitud antena I 0.30 0.18 0.10 1.00

Proporción longitud/muesca piconito 3 3.09 1.93 0.82 8

Longitud antena 2 0,69 0.39 0.24 1.99

Longitud urosomilo 1 0.16 0.20 0.04 1.10

Atlántico f'orte: Colección DiscO\'cry (n - 30)

Lun¡.:iCud total 4.29 2.24 2.18 11.50

I'ropnrción altulancho Cx4 1.02 0.08 0.89 1.19

Altura cefalón 0.48 0.20 0.25 1.06

Longitud antena 1 0.47 0.28 0.21 1.20

Proporción longitud/muesca p1conita 3 3.73 2.36 2.07 10

Longitud antena 2 1.25 0.58 0.69 3.20

Longitud urosomita I 0.28 0.20 0.10 1.08

Tahla 3.- i\1edidas morfológicas de las cstntcturas extcrnas dcl anfipoJo Ew),tlu?I1(!s gry/llls procedentes de las dos lonas

geográficas del océ..mo mundial. n = 280

suhesférico. I.as placas de la maxila 2 sou anchas,

las puntas no se tocan y presentan quetas ell la parte

media. La especie EllI:r/hf!Jlf!s XJ:\.¡JllS presenta los

dúctilos dC' los pereópodos cortos. la coxa 4 es grande

con forma dC' hacha y presenta mucscas dorsales en

los pleonitos 3 y 4. La maxila I presenta las placas

fusionadas. Las ramas del urópodo 3 presentan una

longitud similar y cuentan con Ull segmento.

Relacioncs entre caractcres l11orfométricos. Todos

los indi\'iduos procedentes de la planicic abisal de

Sigsbee cumplen con los caracteres diagnósticos del

género 1�'ll"ylhf!Jles y con las características de la

especie F:. y,Jyllus. Las variaciones observndas en

las medidas de las diferentes estructuras son

consistentes con las descritas en la literatura y con

variaciones morfométricas de cjcmplares rcvisados

cn este estudio para el Atlálllico norte CJ'lbla 3).

Ln relación linear calculada entre la longitud total y las

cstrllctllrns morfológicas obtenidas de los lJ4 individuos

recolectados en el golfo de México mostró una

correlación positiva significativa con un coeficiente de

-

determinación 1" > 0.95 y una 1'= 9766 (p<O.OOOO).

La relación entre la longiltH.ltotal y la longitud de la

antena 2, la altura del cefalón y la longitud del primer

segmento oel urosoma I mostraron ulla correlación

positiva signillcativa (p= 0.(00) (Fig. 5 b, c. d). El

coeficiente dc dctcrminaciónl11ás elevado se descrihió

para la longilud total y la longitud de la antena 2 (1" =

0.93. p= 0.0(00) cuya relación linear se describió por

la ecuación 1:

LA2 = 0.2897I:r - 0.0883 ( 1 )

Donde

LA2 :::;: longitud de la antena 2, y

LT = longitud lotal

Los resultados del ANOVA realizado para los datos

de las nueve localidades de muestreo en el Goll,) de

México mostraron que la longitud total y la longitud de

la antcna 2 se rclacionan significativamente (ANOVA

F= 261.56; p= 0.0(00). De igual forma. con la altura

1/8
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Fi:,!ura 9. Gráfica de barras entre la longitud total en C111.

(círculo blanco). altura del ccl�llón en cm (círculo n�gro)y la

proporción dc la longitud y la distancia a la muesca del tcrcer

segmento del pleon en cm (cuadrado) para los organismos

dI: las co!ccciolll:s <Id Atlántico Norte y del Golfo de �1éxico.

\Vilks lambda .7663S. 1'(14. H2)�4A924, r�.OOOOO,

¡\NOVA Tipo 1; Intervalo de confianza 0.95.

del cc¡,lIón (p= O.OOOS) y la longilud dcl primer

scgmcnto del urosoma 1 (p= O.OOOO).Los resultados

dcl ¡\NOV¡\ realizado para los datos de las

IIUL've localidades de muestreo en el golfo dc f\,'léxico

mostraron quc la longitud total y la longitud

de la antena 2 se relacionan significativamcntc

(¡\NOV¡\ F= 261. 56: 1'= 0.00(0). I)e igual I()rma

con la altura del ceüllón (1'= O.OOOS) y la longitud

del primer segmcnto dcl urosoma I (p= 0.0000).

La relación cntrc la longitud tolal y la proporción

alto/ancho dc la coxa 4. la distancia dcl pleon

3 a la mucsea y la longitud del urosoma mostró

pcndicntcs diferentes para las dos regiones del

"tlúntico norte � el gollo de :\léxico (Figs. 6 a.h,d).

no así con la longitud de la antena I (Fig. 6c).

La rclación entre la longitud total y la altura del cel"lón

mostró una cOlTdación positiva significati\a (p<O.OOOO)

con ,'alor de 1" = 0.9277 (Fig. 7a). Otros parúmetros

C01110 la altura del ccfalón con respecto a la longitud

dc: las antenas I y 2 mostraron una relación positiva

(Fig. 7 by c). sin ser significativa indicando quc cstas

estructuras morfológicas presentan un dcsarrollo

independiente al crecimiento del cefalón.

CrccimiL'llto alométrico. La relación entrc la hiomasa

;. la longitud total para E �1�\'¡¡US del golfo de México

fue dI: tipo exponencial y' presentó con la ecuación

.2 el mejor ajuste a los datos con una r:' = 0.9833.

IJ = O.02JU'" (2)

Donde

IJ = hiomasa (ph 1) en g

L = longitud total en cm

Las curvas de crecimiento para los datos procedentes

del Atlántico orte (colecciones 1\ladJonald y

Oiscovcry) son similares a los datos del golfo de

:'\léxieo. Los individuos de la colección MaeDDnald

presentaron hiomasa menor a los anfípodos del

Golfo de ;'\'léxico y a la colección Discovery (rig. 8).

I "as medidas mcrísticas longitud total. el alto del cefalón

y la longitud del pereión 3 mostraron diferencias

signiticati,'as (A1\OVA intervalo de conlian/" 0.95.

1'= 0.00000: 1'= 0.00000 Y 1'= (J.()04802 rcspcctivamentc)

entre los individuos del Golfo de :\h�xico con respecto a

los de amhas colecciones del Atlántico n0l1e (Figura 9).

IlISCLJSIÓ¡'\

Características morfológicas de la cspecie. 1:'I/I�l'llw1J('s

)!./)'lIus es una especie cosmupolita con distribución

vertical amplia (l3o"man & Manning. l'n2) para la

cual se ha descrito ulla variación morfológica amplia

(antcna 2. la coxa 4. la excavación dorsal del último

scgmento del pleon. primer segmcnto del UfOSOmrt.

gnatópDdos y pereópodos 5 a 7) para diversas regiones

Decúnieas dcl mundo (Barnard. 1961: BD"man &

i\'lanning. 1(72). Las variaciones morfológicas aunadas

con difercncias en talla y número de oosteguitos en

hcmhras del Paeilico norte con el ¡\tlúntico han sugerido

difercneias a nivel pohlacional (Ingram & llesslcr.

1983). El análisis comparatiH) de organismos dt:1 Golfo

dc i\léxico con los del Atlántico ortc (colecciones

Discovery y :\Iac Donald) mostró consistentemcnte

variación y difercncias significativas cn diversos

earaeteres. La ausencia de ']lletas aplicales en las

placas intcrna y externa en ejemplares de E. )!,1:\'l!us

recolectados en el Gol ro de i\'léxico sugiere cuestionar

UIlO de los caracteres genéricos dc la descripción de

Ilarnard & Karalllan (199 1). l.a descripción del género

y de la especie. citadas en Barnard & Karalllan (1991 )

adolece de ilustraciones para el urópodo 3. los

ejemplares del Golfo de 1\1cxico no sc apegaron a las

descripciones. De lo anterior se concluye que los

caracteres Illorfológicos de Euryllu.!l1es )!.ry/lus

recolectados en la planicie ahisal dc Sigsbec mostraron

diferencias con respecto a los ejcmplarcs del ¡\tlúntico

/2/
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I,Ol'alidad El'U;ll'iún Rc te re IIl'ill

AtUn¡íco ;"\urCSll' H6-48°;\l. IS.:::!�oW) B;:; O.00005IL1,HI Ch:lrrnaSSOIl (1C)98)

Athíntíl'o j\'or('�I(' (45_46°1\. 12-16°\\') B = O.OJ2JI..!81 CharmJ.ssol1 & Calme! (1987)

Pacífico f\urtC' cCllIral C:!S-31°j'\;. 155.1600\\') B = O.0278L!81 Ingram & IIcs ... kr t 1(87)

Atl;ínlll.'u :"lurte (MacDonakJ) (-lS ...n°l\. 8.17::'W) B = 0.02791.1 1.\ Este estudio

Atl:ímíL'o :\Im!l' (Disco\'cry) (21-62":-':. U-:q°\\,) B = O.0214L!'X¡

(1011'0 de \1éxico (23-25°:\1. 85-93"\\') B = O.02J2L1.87

E ... tc c"lul!io

l'\;íjt..'ra &. Escohar (2003),

eslc estudio

Tahla ".- Relación entre biolllJsa y longitud lolal en f:lI1),thenes g/y/fu.\" dd golro de México y comparación con ccu<lcioncs

de crecimil:llto alolllclrko dcscritas pam olras regiones oel océano 1l1undial.

norte y a las descripciones de la literatura en las

proporciones de la coxa -l y la muesca dorsal del tercer

segmcnto del pkon y en las placas de la maxila l yel

cxópodito deluropoJo 3 que sugieren quc en el golfo

dc i\'léxico la población está separada pudiendo ser

solaml"nte un carácter fenotípico ya que /::lII:l'i/lI!JleS

}!.l�\'lIlIS es una especie con distribución curigrática

(Menzies el o/.. 1973).

estenobátiea (Smith & Bald\\ in. 1 984)y estenoténlliea

(Franee & Kochcr. 1996a). La concctividad de los

cjl:lI1plares del golfo de México con el Atlántico

sll!amcnte es a través del Mar Caribe vía d canal de

Yucatán. La cOlw.\iún con los estrechos de Florida es

I11ÚS restringida dada la diferencia batimétrica

(\Vi 11 iam el o/.. 1999).

La distribución de tallas de E. gl)"IIIIS en la planicie

abisal de Sigslx'c siguió un patrón unimodal en contraste

con patrollcs polimodales reconocidos en las IX)blaciolles

del Atlántico n0l1c. Los indi\'iduos con tallas entre 2 y

3 cm fueron los mús abundantes. El intervalo dc tallas

ell el golfo de r--.:1éxico fue menor al obscrvado en

ejcmplares del Atlúntico norte (colección lJiscovery) y

al descrito para otras zonas oceánicas del mundo. lo

qlle indicó que la población del golfo de México está

sujeta pmbablclllelllllte a cond ¡ciones al imcnt icias más

delicielltes. Esta diferencia en talla en los ejcmplnres

del goll() de México con respecto a los del Atlúntico

1l0l1e y otros registros de la literatura (Ingram & Ilcsslcr

1987: Charmasson & Calmet 1987) es atribuido a las

condiciones oligotrúlicas de la cuenca y sc ha descrito

enn antcrioridad (Sokolo"a. 1990) inl1uyendo en la

disminución en el illtervnlo de tallas. Una reducción

similar en la talla. asociada a condiciones oligotróticas.

se ha registrado así mismo con el anl1podo PlIrtllllOf!ra

lI'a/keri (Constantini el u/ .. 1996). Existe gran

controversia sobre el decremento en la talla de las

especies del I1tar profundo con patrones relacioll.H.illS al

deliciente aporte de alimento (Thiel. 1979) y giganlismo

descrito para otiuroideos (Gage & Tyler. 198�).

nemútodos(Shirayama. 1983)e iSÓIXx!OS (\Vi Ison. 1983a).

Crecimiento alométrico. La relación entre la longitud

total y la biomasa en diferentes poblaciones de

E. }!.l�\'lIlIS ha sido expresada por una curva de potencia

que es la forma estándar pnra el crecimiento alométrico

(Tessier. 19(0). Comparando las ecuacioncs dcscritas

en la literatura con Ins obtenidas en este estudio el

crecimiento es similar entre regiones (Tabla 4)

concluyéndose de este trabajo que la curva de

crecimiento alométrico de E .l!./:rllus en el golfo de

México (B = 0.023�L"7) no cs un carúelcr que delina

las poblaciones en regiones distintas del océallO IHundial.
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