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h}s l'O 11 I illl'llteS. No Sl' les ha l'IH:Ollt rallo en 1:ls úreas

polares. (il'llcralml'lIle son cefalúpodos muy

ahul1dantes por IOlllll' l'n varia ... rq!.iOlh.'S dl'll11undll

Sl' l'ncuentran sujetos a una pesca hiel1estahk'cida,

y es dehido a l'SO lI11L' Sl' ha podido ohtener ul1a

mayor informal'il'm sohre dios. I.as eSIll'(,:ics rc.

colectadas duranle el dl'santlllo dl' l.:stl' l.:sllldin,

pcrlcIlL'ciL'lltes a L'sta familia son: 1.0/(1.:0 {ll'a/l'i.

!.oligo r1á y !.olligullnl!alm'\'ú (figura 11,

Distribución y abundancia de la familia

Loliginidae (Mollusca: Cephalopoda) en aguas

mexicanas del Golfo de México'"
Dis/rihll/ioll ami Ahlllldallce oI/he N/mi/y Loligillidae (Mollllsm: Cep/wlopoda)

ill Mexicall JJ£//ers oI/he (;1I/f (JI lIlexic(J
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Introducción

S(, han iuentilicauo alrnkdor l.k' XO l'SPL'L"iL'S lk

rl"f¡¡lúpouos l'n aguas del (illlfo dL' l\ll'xil'o, cnIrl'

la, l"ualcs la gran mayoría se dislrihuYl' en los

húhil;lls epi y Illesopdúgicos, I.as eSpl'Cil'S dl' la

lamilia I oliginidaL' son l-kmersa1l's y se l'Ill'UL'ntran

dislrihuidas l11undialrnl'Illl'. en las l"L'rCulía ... dL' las

ro't.. ,. "I)hrl' la plataforma y taluu sUlx:rillr de tmil IS

• CUIIl" UII hUIlll"lI •• jl.' aiIlMI",ln. lit" j,:l.',u'l"al'iUllt',,) 1,: l'" n ami.

tu, 111; 1 Ut'ari .. r "'1)("/'( )dlHll.'ll'lIt1

.. 11I,1illll .. dl' ('¡l."u'¡,." lid 'lal' ,\ l,imll"lu�iil, ll;-"; \\1 .• C. ll.

IlIill'r,il.u"ia, II.E. u4�1U.1\1t=\.i('"

Fnla Illll:l se han dl.'l..'tlladll diH'l'sos trah;ljtls ...obre

molu .... cos. dOl1dl' se alude hn'Vl'I1H'J11l.' a lo,

l.'l' falúpodos, F nI re ellos dc,tacan los dl' Pi I-la -f\rl"l'

(19S()) y ('nll, (19X-l). lJue manejan diversos a'lxT

to' de los moluscos de la Sonda de ('ampl.Thl'. FII

trahajos C0l110 los de ('ohcll (197(1). i{opn (P17;-;),
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OkUlani (19HO). Roper el al. (1984) Y Nesis (19H7),

pUl'ue obtenerse alguna informaci(m referente a

(�alaI11ares que hahitan en el (jolfo de México, ya

4. ue incluyen descripciones breves así como la

distrihución b'CogdJica de a1b'tlllas especies. Otros,

especificos del área. como los de Voss (1956).

Mancha y Moreno (19H6). Salcedo-Vargas (19H8)

vel de (;ovea (1990), tratan prineipalmenle sohre

re�slros y descripciones.

A eB

Fi�lIl"lt l. Espt'dt' .. dt' la familia Loli�illidat' clut' habilan a�uas

d(') (;olfu de Mt:xic'o. l.oli¡:(I p,."I,.¡ (A). 1.(";/:(1 piá (1\1 l

1,t"ii/:ltllClliu brt'I-ü (e).

Distribución General

J.o/i¡:o pt'a!t.j.- Se distrihuye en el Atlántit'o

Occidental de los:"o N a los :"0° N, incluyendo el

(iolfo de México y Mar Carihe. Es una especie

nerítica que se distrihuye desde las áreas costeras a

la parte superior dd talud (;ontinental, y de la

superficie hasta los4(x) m de profundidad. pef() que

es escasa o est.á ausente en los alrededores uc las

islas. Raramente asciende a la superficie (Nesis.

1%7: Roper. el al.. 19H4).

/.oli¡.:o plf'i.- Es una especie que se distrihuye en el

Allántico Occidenlal desde el sur de Brasil y Norte

de Argentina. a los 3:"° N, incluyendo (;olro de

f'v1éxico. en el que es (;omún. Mar Carihe y

Bermudas. Es una cspcciL' nerítica y scmipelúgica.

más ahundante en la plataforma y llega a alcanzar

prolundidades de 370 m. Se le encu<..'otra tanto en

la superficie <:omo en los fondos. y se acerca a ella

cuando las emharcaciones encienden las luces en

la "oehe (Nesis. 19H7: Roper. <'1 al.. 19H4).

l.o/liguncula hrevis.- Esta especie se distribuye en

el Atlántico Occidental (40' N a 23' S), de la Bahia

de Chesapcakc hasta el Norte de I\rgcntin:l.

incluyendo el (;olfo de México y Mar Carihe. Fs

una especie nerílica restringida a aguas someras.

en profundidades máximas de 20 m. y en un

intervalo tic temperatura de 1:" a 32°('. '((llera

salinidades tan bajas como �.:" tkr, por cortm

períodos de tiempo y abunda particularmente en

bahías someras y estuarios (Nesis. 19X7: Ropcr.l!/

al.. 19H4).

Área de Estudio

Algunos autoreS consideran al Golfo de México

como una cuenca de tipo rnediterrúneo. es decir.

como mar aislado con una historia propia y <.:on

muy poco en común con aguas de regiones adya.

ccntes. Sin emhargo, para Voss ()9:'6) el (iolhll'S

una prolongaci()n del océaJl() ahierto 4.ue poco ti<:n<.'

que ver con el tipo de estructura mediterránea.

En lo que a la fauna de cefalópodos se refiere.

considera que la gran profundidad a que se

encuentran las coruilleras en el Canal de Yucal.in

y el estrecho de Florida permite la libre entrada y

salida de organismos de aguas profundas. fe.

nóme no yue no es posihle en el Mediterrúneo.

Asimismo. manifiesta que sólo 100'r: de la fauna

del 0011'0 es endémica, lo que representa un

porcentaje pequeño si se compara con la fauna

m<"'diterránca, mientras yue el otro 9()l?� co

rresponde a especies circumtropicales de aguas

c;,ílidas de origen noratlántico.

I.a plataforma continental de la parte mexicana del

(;"Ifo se extiende desde el delta del Ri" Bravo

hasta la Isla del Carmen, tiene una anchura

máxima de 130 Km en su orilla Suroccidental. sin

emhargo la mayoría tiene menos d<.." 30 Km. En el

(ioUo dc ('ampcche. las profundidades máximas dl'

la plataforma varían de 70 hasta 200 m. existiendo

terrazas a los 42,73 Y 91 m. La plalaforma de la

península de Yucatán tiene entre l.'iO y 225 Km d<.:

ancho. en la dirección Norte-Sur v 555 Km en la

direcciún Este-Oeste. A lo largo de la frontera

ext<..'rior de la plataforma, a una profundidad

cercana a los ÓO m, existe una línea de arr<:cife\

activos y prominencias sumergidas. En esta plat<l'

forma tamhién se han encontrado terrazas de los

29 a37 myde los51 a los 64 m (Udmpi. 1%7).
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El relieve dominanle de las COSt,L"i es bajo y arenoso.

In que permite la existencia de numerosos cuerpos

de agua cosleros como son: las lagunas Madre. dc

Ins Morales, de San Andrés, de Champayán y

rhairel. en '¡"maulipas; las de Puehlo Viejo,

'I:\miahua. I\lvarado y Camaronera en Vcracruz;

las del Carmcn o Santa I\na. 'Iupi!co. Mccoacán y

otnL<; menores, en '!lihasen; la Laguna de Términos

en C,ampcche. y una larga serie de esteros inscritos

en tierra firme y las lengüetas cenagosas que corren

paralela ... a la península, por el lado Norte, en

Yucalún. No hay, a excepción de la dcl Carmen.

ninguna isla importante 4ue pertcnezca a México

en aguas del Golfo (Anónimo, 1977).

Las tcm¡�raturas de hL'" capas eJe agua superficiales

del (Jolfo de México varían de verano a invierno

de la siguiente manera: en verano se encuentran

temperat uras de 29° e a lo largo lle todas las

regiones del Golfo, mientras que en invierno. en

la lona Norte, las temperaturas Iluctúan entre IKO

a IX.5° e y dc 23.5 a 24° C cn la Sur. existiendo

una variachln máxima anual de X.5 a 11.0° e en el

Norte y 5.5° (' en el Sur (Instituto Mexicano del

Petróleo, 1980).

De la ),¡lIml el al. (1976) detectaron el venll10 de

1975 treS masas de aguas en tres ¡,rcas de la Bahía

oc Campcchc: una en la regi(ín Suroeste con

influencia de aguas dc haJa salinidad: otra en la

parte Sureste. cerca de la costa. con alta ternrx:ratu

ra. salinidad y densidad; otra en la región Norte de

la Bahía. (."(m inl1uencia de ab'1.las frías provcnientes

del Nortc de la Península ue Yuc�lt;in quc presenta

una menor salinidau pero igual densidad que la

masa anterior. Entre Progreso y Cabo Catoche

estos aulores ohservaron un posihle atloramiento

de aguas del Canal de Yucatán.

Los estudios de De la Cruz (1971) Y Bessonov

" al. (1�71), que relacionan la estructura del

plancton e hidnlgrafía. estahlecen preliminarmente

el régimen hidrológico. Dehido a las carac

terísticas oceanográficas de esta región. el área

puede ser dividieJa en una zona oriental y una

occideotal. La zona occidental (Caho Catoche)

mucstra durante el vcrano un alloramiento más

intenso que en invierno; la i'.ona centro-sur de la

Sonda parel:e scr más productiva que la zona

ocddt:ntal, donde es encontrada una correlación

positiva entre la hiomasa del fitoplancton y peces

dcm('rsaiL-s.
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Villalohos y Zamora (1977) destacan las

interacciones en la zona nerítica de masas dc agua

epicontinentales que Iluyen principalmente de los

ríos Frontera y San Pedro. I.a l.ab,'1.Illa de Términos

inlluye en la 1..ona adyacentc a la hoca de Zacatal.

En cambio la inl1uencia marina se deja sentir frl'ntc

a las lagunas de Machona y dcl Carmen. así como

al Norte y Noroeste de la Laguna de Términos.

E...tos autores encuentran para la ép<lC�l primavcra

vcrano zonas ricas en meroplancton de peces y

crustáceos entre las lagunas de Machuna y el

Carmcn. dcbido a aportes continentales: en el

ángulo occidental de Yucatán y cnfrenk de

Progreso, dehido a escurrimientos peninsulares:

yen caix) Catnche. dehido a una surb'Cncia formada

por la Corriente de Yucatán.

El úrea en que se realizó el presenle estudio se

encuentra comprendida entre los IXo n' y los 24°

14' de latitud Norte y de los 86018' a los �7°34' de

longitud Oesle (figura 2).
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Material y Métodos

El material utilizauo en este estudio fue n'colectado

duranll� el desarrollo de las siguientes campañas:

( ) 1)1./\(' I (Oct.a/1o¡....rajla dt.la Plalafonna ('(Jnlilll'n.

la/ d,' Campeche) llevada a cabo del 20 a 23 de

.junio de IY7X. Las camp,u]as PIH)(;MEX I y 11

(I'rmpl'cClán del (;oIIo de '\féxlCo) rcaliz.adas del

ll) ue marzo al 12 de ahril de IlJS3 v del 25 de ahril

al .+ d<..� mayo de 19H4 rcspc(tivamcntc. Las

campañas I'ROIllI' 1 a V (I'rmp,'cciún ('arih'"

d<...(tuadas en o<..:tuhre dl' 19X3. del 13 al 17 de julio

de 19X4. del 24 de abril al 3 de mayo de IYX,;. del

I X al 2() dc o(tuhrc dc llJS5 y del 31 de enero al 1I

lk fehrero de llJS6. respectivamente. I.as campañas

ABA(,() I a IV (ES/lidio ,le los proceso.\" fisicos, y

de lnaC1"oIalllla hénllca a.\'ocwdos {l los ahalllco.\.

('osi eros de 10,\' prinnpales río.\" del 5juresle del (;oIJo

de AléxlCo). llevadas a caho del 15 al 23 de fehrero

lk 19X:;. del h al 12 de septiembre de 19X,;. del 22

al 27 de kbrero de I YXh y del 4 al lO de septiembre

de 19X6. Las campañas IMeA 1 a 111 ([)etermina

ei/m dl'l impaclo llmhiellJa/ prm.'ocmjo por Imi

aclil-'idm/l's dt' exJracciáll pf!lroll'rll en la S'om.1a de

('ClI1rpecil(' a Inll";S dI' t'studio.\ hIOlágf('os,

geo(/uímlco., y s�'dimf'llIoltÍKicos), realizauas del :'

al 12 dc marzo de 1l)�S, del 21 al 27 de septiembre

ue IYXX y del 7 al 14 de marm de 19K1J.

En l'stc estudio se contemplan 24ó estaciones de

muestr<..'o, en las se realizaron arrastres de tipo

camaronero con 3 diferentes clases de red. En la

campaña OPLAC 1, llevada a cabo a bordo del

harco (amaroncro "Nw'¡:a IA'Y dr Pesca", se

utilizaron 2 redes camaroneras de tipo comercial

(,:ollulla ahertura de 30 pies (l) 111) Y luzdc malla Ut'

I In pulgadas. las cuales fueron arrastradas

paralelamentl' a una velocidad promedio Je 25

nudos durantt' 30 minlllns. En las restantes

campafms. llevadas a caho en el H/O "Jus/o SÚ'f1'll",

se utilizó una red de fiO u XO pies de ahertura con

una IU/.. ue malla de 1 pulgaua. La velocidad y

duradún de los arrastres fueron similares a los de

la campaña OPLAC 1. Los arrastres se rcalil,aron

siguiendo las isúhatas.

I.a profundidad del suelo marino en las estaciones

ue muestreo se determinó mediante la utilización

de una ccosonJa de pcnctraciún Simrad EK <lOO.

I,a localizaciún de las mismas fue determinada a

través de un p")sici()nador Je satélite (Magnavox).

La mayoría de los parámetros fisi<..:olluími(os se rl"

g.islraron con ulla sonda el'!) Neil Brown Mark 111,

El diseño de las fl'des dl' csta<..:'ioncs v ucrrolt:ros

siguió diversos uiterios. dependiendo oe las priori

dades tanto de los proyectos como de las campañas.

Los organismos fueron fijados a hordo (on una

soluciún de formol al.+(}. etiquetados y guardauo�

tanto en frasco:-. como en holsas dl' plústico. \

proccsaóos en el Lahoratorio de Malacolog.ia, a

excepción del material del IM(,A 1I1 'Iue fue

procesado en el mismo harco. '¡()OOS los

cefalópodos fueron idcntifirados, sexaoos. pesados

y medidos, tomando l:omo medida estiinuar a la

longitud dorsal del manto (LM).

I ,os trahajos utilizaJos para la iocntificaciún de las

especies fueron los de Voss (llJ.'6), Hoper (197K),

Roper e/al. (19X4) Y Nesis (19X7).

Resultados

I,oli¡:o pt'alei.- Fueron recolcct:ulos 607 organismos

en 62 estaciones d<..' los cru(cros OPLAC 1.

PR()(;MEX 1,11, PROIBE 1.11. 111. IV, V.AIIA(,()

1.11,111, IMCA 1. 11, 111 (figuras _'i\. 311, 4i\. 4B.

';A. ';11, 6i\. 611, 7A, 711, XA, lJi\. 911 Y 10), en

profundidades que variaron de los 20 a 310 m. El

intervalo de tallas de los organismos capturauns

fue dc 2h a 2XS mm dc longitud dorsal del manto.

I,a propon:iún machos!hemhras variú de 1: I a 1 :2.

al predominar las hemhras en algunos cruceros.

¡.oligo plt'i.- Fueron recolcctaLlns 1929 organi;"'lTIos

de esta especie en lOO estaciones de.. los cruceros

OI'I.AC 1. PIHKiMEX 1. 11. PI{(lIBI.: 1. 11. 111,

IV, V. AIIA(,() 11. 111. IV. IMCA 1, 11. 111 (figura,

3i\. 311, 4A. 411, ';i\. .'11. hA, hIl, 711. Ki\. KII, 9i\.

YII Y 1Il) en profundidades de III a XO m. I.as de

lallas de los individuos variaron de 25 a 305 mm dc

longitud del manto. I.a proporci{)Il <.le sexos fue c.k

1 macho por 1.6 hcmhras existiendo variaciones

por nu(eru.

I.olliguncula hrevú'.- Esta espccie fue recolectad:l

en 2K estaciones tic los cruceros ()PLAC 1,

PRO(iMEX 1 y 11. AIIA('O 111 y IV e IM(,A 1. 11

Y 111 (figuras 3i\. 311, 4A, Xi\. XII. 9i\. 911 Y lO). Se

obtuvieron 427 organismos los cuales fueron

capturados proful1lJidat.lcs qu<..' variaroll de 10 a
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65 m. con un intervalo de tallas de los organismos

de IH a 123 mm de longitud del manto. La relacilín

de los sexos fue ue I macho por 1.4 hembras.

Distrihudón en relaf..'ián (.''011 la prufundidad

Durante estc estudio se ohservaron patrones

estacionales para las tres especies en relación con

su distrihución hatimétrica.

En primavera (cruceros IMeA 1. 111, PIU)(iMEX

1,11 Y PROIllE 111, figura IIA), el intervalo de

profundidades en tlue se encontnl a LolliKuncu/a

hrel'i'l fue de los 1(} a los -tO m, l'<1Il mayor ahundan.

cia entre los lO y los 20 m. L plei fue capturada de

los 10 a Jos gO m. con mayor ahundancia cntrc los

30 y 611 m. Lo peal"; fue recolectada de los 211 a los

IXO mI. con mayor abundancia de los t)() a los 100 m.

Fn verano (cruceros OPtA, I Y PROIBE 11, figura

IIB), I,o//iguncu/a bm'lv fue recolectada de los 10

a los 40 m de profundidad, con mayor ahundancia

entre los 111 y ZII m. Lo pi"; fue capturada de los 111

a los 811 m, mn mayor ahundancia de los \O a los ZII

m. L pea/ei se encontró de los 10 a los 80 m. con

mayor abundancia entre los 30 y 40 m.

En otoño (cruceros AIIA('O 11, IV, PROIllE 1, IV

e IMeA 11, figura IZA) I.o//il(uncula b/'evis fue

capturada de Ins 10 a (lO rn, con mayor abundancia

entre los 10 a 30 m. L p/e1 fue n.'cole<:tada de los

20 a 70 m. con mayor ahundancia de los 20 a 40 m.

L pea/el lue caplurada de los 30 a los 3\0 m, con

mayor ahundancia tic los 50 a 70 m,

En invierno (cruceros AIlACO 1, 111 Y PROIllE V,

figura 12B) I.nl/igllncll/a hreVl:" se encontró de los

10 a los 20 m. l.. plei fue exlraida de los 10 a los KO

m. con mayor ahundancia de los \O a los ZO m, 1..

pea/ei fue capturada tle los 10 a los 90 m. con ma

yor ahumlancia de los 70 a los 90 m.

Dislrihuciún y abundancia en rclacj(lll con la

salinidad y temperatura del fondo

I.as mayores ahum.lancias de L pea/ei se encon

traron en temperaturas de 19 a 25°(' y en

salinidades de 36 a 37 'i1n (figura 13A). 1.. plei se

concentró a temperaturas de 21 a 2<J°C y a

salinidades de 35.4 a 36.7 %n (figura 13 R). 1.. h/'el'is

fue encontrada a temperaturas tic 23 a 2lJoC y a

salinidades de 35.2 a 37 ')h (figura 14A).

I.a figura 14B muestra la relaci<ln salinidades y

temperaluras con sectores de la plataforma con

tinental y las "manchas" de cOllccnlraci{m de las

tres especies.

1,-

-,

Distrihm..jón nil'temeral

Las mayores capturas de las tres especies fueron

ohtenidas Jurante el día a pesar de tlue los

muestreos fueron realizados a todas horas y en

proptlrcilHlcs similares (figura ISA).

Las diferencia de captura de organismos,del día a

la noche fue la siguiente: I.X veces mayor para L

pealel. 2.X para L p/ei y 2.3 de /.ol/i¡':llllcu/a hl'el';s.

Las mayores capturas de l.. pea/t'; se ohtuvieron a

las IZ del día. La hora de mayor captura de L. plá

fue un poco anles de las 6 de la mañana.

/,olli¡.;,uncu/a hrepi\' fue capturada principalmente

entre las (í y X de la mañana con un segundo pico

entre las 12 y 14 horas.

Del tolal de organismos capturados dc 1.. pt'alei.

4.6 % se obtuvo en noches cercanas a la luna llena.

El porcentaje de captura para J •• p/ei y I.o/ligwl(,llla

hreVls para cstas noches fue de 7.R 'fr. Y 23.4 (Jf.

respectivamente.

Las tallas promedio de las especies capturadas

durante el día y la noche fueron las siguientes:

Día

L pea/ei X6 mm

de LM

I.. plei 65 mm

de I.M

LolliXllllcu/a hrevi.,' 51.5 mm

de LM

Noche

126 mm

de I.M

X2mm

de LM

51.lJ mm

de LM

Ahundanda

/.nlixo pea/ei.- Las mayores concentraciones de L

pea/á fueron encontradas durante los cruceros

I'ROC;MEX I (mar",!abril), PROC;MEX 11 (abril!

mayo), PROIBE 111 (abril) y AIlACO 11 (septiem

hrc), en zonas intermedias y profundas de la pla

taforma. frente a la desemhocadura de los rios

San Pedro y San Pahlo, (irijalvalUsumacinta y la

hoca tlel Carmen de la Laguna de Términos. en la

Bahía de Campeche y al Norte de Caho ('atochc

en la plataforma al Nortc de Yucatún (figuras J B.

4A, 511)' 7(1),

11..a ... fi):urdS 11,. 12 s¡,lu IllUl'strdn 1 .. distrihlk.júlI dr Lllli/.:tI

I't'ttlri .. prnrllmlidade ... de JIlet 1311I1u'I."s lletl1t 111M lIIetJl.rdd

ridad dt' lets �nífil'lls. �"a que (lIe .... 11I PU('US In ... ejcIIIIJI ...... s ('¡llItu.

,"etdm; más allá dI' I'sus Iímih's.
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tolif!,O plei.- Las mayores concentraciones de /..

plei fueron encontradas durante los cruceros

OPI.AC I (junio), PROGMEX I (marzo/ahril),

PROCiMEX 11 (ahril/mayo), PROIBE 111 (abril),

PROIBE IV (oeluhre), AllACO IV (septiembre)

e IMeA II (septiembre), en profundidades bajas

e intermedias de la plataforma continental. Se en

contraron importantes concentraciones frente a la

ciudad de Campeche. frente a la dcscrnhocadura

de los ríos San Peuro y San Pahlo, (jrijalval

Usumacinta, en la I.aguna de Alvarauo y la I,aguna

de Sonlecom<tpan, en la lIahia de Campeche y al

norte de Isla Mujeres. en la plataforma Norte de

Yueat:ín (figuras 3A, 311, olA, Sil, 6A, 81l Y �II).

'..,o/lixunrula nrevis.- Las mayores concentraciones

de /.ol/iguncu/a hre\,'i.\" se encontraron en los cruce

ros OPI.AC 1 (junio), PROGMEX I (marzo/abril),

PRO(¡MEX 11 (abriVrrutyo), AIIACO 11I (fehrero)

y AIlACO IV (septiembre), a poca profundidad y

cerca de la costa. I:sta cspcdc resultó particularmcn�

te ahumlantc frente a la desemhocadura de los ríos

San Pedro y San Pahlo y la Boca del Carmen en la

Laguna de Términos. No se le encontrú en costas

de la península de Yueatún (figuras 3A, 31l, 7A,

�A Y 811).

En relación con los grupos m::ís ahundantes de la

fauna ohtenida en los arrastres (crustáceos y

peces) los loligínidos ocuparon entre 032 (}0 Y 1.22

r;� con un promedio del 0.6ó % en peso (crueeros

AIlACO 1. IV, IMCA 1, PROIBE 111. IV Y V,

figura 151l).

Discusión

llistrihudón en reladón a la profundidad

CHhen (1�76) menciona que L pea/á es enmntrada

en aguas someras l'n verano, donde rcali:t..a el deso

vc. En otoño la especie está dispersa en aguas de

menos de 110 m, y en invicrno es enconlrada en el

talud o ,en depresiones de la plataforma continental.

.Htmbién menciona 4ue en el Golfo tic México y

Caribe esta especie ha sido capturatla en aguas

someras tanto cn invierno como en verano, por lo

que las migraciones a zonas más profuntlas no

tlehen presentarse. I.ange y Sisscnwine (1983), con

datos uel Atlántico Noroccidental, hablan tle

migraciones estacionales de L. pea/ei a abruas some

ras para el desove en primavera, manteniéndose

esta espeeie en aguas c::ílidas durante el verano. y

migrando lejos de la costa en invierno hacia zonas

profundas poco variables en temperatura.

Las figuras 1l y 12 muestran 4uc, pese a lo

expuesto por Cohen, sí existe un patrún estacional

para L. peaki en aguas del (jolfo de México. aunqU\.'

tal vez no tan marcatlo como el que se da en

latitudes más altas por las temperaturas extremas

que se dan en esas zonas.

Existe poca informaciún sohre la uistrihución

hatimétrica de L plej. El trahajo Ul' Ilixnn ('( al.

(1 �80), indica que la especie abund,,,, lo largo del

año en profundidades de 20 a 75 m en las costa�

tle Texas. Las figuras 1I y 12 muestran que dentro

ue la pequeña migracit)n ue L pió sus múximas

abundancias, por lo general, no sohrepasan �O m.

Whilaker (1 �80), mezclando datos de amhos

lóligos, ohserva el siguiente patrón: en ,"enano y

en otoño los encuentra a mayor profundidad (dI:

100 m en adelante). y él supone 4ue es dcbido a

que tratan d<.' evitar las temperaturas mayores a

20°C de las aguas más someras. Sin emhargo. su�

datos muestran 411c la captura por unidad de l'sfuer

1J..l es mayor en aguas someras durante los Im:ses

cálidos, y los resullauos ue este trah.ljo muestran

yue estas especies se adaptan hien a temperaturas

mayofCs de 200( '. En primavera e invierno l' I auh)r hace

notar que las capturas son mús uniformes a travl's

de toda la plataforma.

Al no haberse separado a las espeeíes L pea/á \' /"

plei en el trahajo de Whitakcr. para un área entre

Cabo lIatleras y Florida, es difícil interpretar el

movimiento estacional uc las mismas. Algunos fac

tores oceanográficos locales. como la <'Tn.:anía de

la cálida Corriente del (;oU'o. podrían estar pesando

en las diferencias encontradas con otras zonas.

A Lol/ixuncu/a hrevis se le encuentra normalmente

en hahías y cerca de la costa. a profundidades meno

res a 20 m (lIixon el a/., I ��O). Laughlín \'

Livingston (1 �82), estudiaron a esta especie dentro

de un estuario del Norte <.le Florida. y detectaron

que los organismos entran a éste en los meses

calientes tlel año, y se les eneucntra asociados a

profundidades de más de 4 m. con corrientes de

agua de alta vclocidad. Los autores tarnhién

encontraron una corrclación positiva entre la

ahundancia tlel cefalópodo y la hiornasa del

í".ooplancton dentro uel estuario. Por otro lado Ilall

(1970) encontró puestas de esta especie en otro

estuario de Florida por lo que supone que son

uesovadores estuarinos.
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FiRUI'f1 13. J)i .. lrihudúlI y ahundaoda de Loligo peate; (Al) I.atigo pit.; 1 nI ('11

1"lal'Ítlll a la o,;alinidad) h'lIllM'ralUl'a d('1 fondo.

Figura 1�. Uhlrihudóll ) ahundólnda d(' JAlIIi¡:wU'lIia hre,ü ('11 1.('J¡td611 a la o,;iIlillidlld

J It"mpt'r<ttllnt d('1 fllud" tAJ. ))isldhudílll ltproXilllitltit dI" ia .. ln'" t"sp('('i('o,; ('11 1''l'lildc'Jn

.1 hl salinidl.ld.I(,IllIH'rllllll'lI)' <o;('('lol't'" dI' la phllafunna <'onli:u'n1.aIIBI.



FA'111,1A I.<)!.H aN 11 HE DEI. (;01 ,Ff ) I)E !\lI�XICO Ll5

:JO"<,

25% -j í I

• 20"4 �

iLUiln¡ "
K I

3 , ... 1
•�
i'

10'% ....

::_1L1L1
O 2 4 6 8 '0 12 14 16 '8 20 22

Ho...

A _LallgO fJles Cl LallgO pea/e¡ O LolI,guncula brevIs

N_1m N.'" N'''''

........_-2�

100 � l'-=l���!l��-r-!:��� �[ll

¡
3
•
�

i
..
�

i'

'0

[

'r
0.1 '-

AaAClO I ¡t,1UoCO f't ".c., PJlOI8I! • I'AOIIlI! '" PfWtIlI!"

B
.LoliglOldos � Crustáceos C.- Peces

::--/ - ..--'1 _ Ji- .... -

�:.J �., "'�,71<.
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Ht'ladñn dt' la hiullldSlI t'uln' p.'('"t's. �.. ru'ilá,'('o'i y luli�ínid(J'i t'1I dift'lTlIl,.", ('"Tu«,nl'i 1 BI.

Los datos de abundancia relacionan inc4uívoca

mente a esta especie con estuarios, UC la cual se

tiencn registros uc que penetra en las lagunas ue

'I:,miahua y Términos, y se aprecian, hasta cierto

grado, movimientos hacia fucra ue la costa en

primavera. verano y otoño, aUl14uc esto no

concuerua con las observaciones hechas por

I.aughlin y Livingston (1982). Esto podria dcbcrse

a tille la época cálida dcl año permita yue la

especie expanda su distrihución en amhos sen

tidos, hacia lagunas costeras y hahías y mnas más

profundas dc la plataforma, a partir ue un intervalo

de profundidad dauo. La ausencia dc la especie

en Yucatán podría deherse a la ausencia de

estuarios en esta zona.

lli..;trihlK;()1l en rt!)a(,'¡úll �I p�'r-.ímetn)s amhi"'llh,les

Cohen (1976), I.angc y Sisscnwinc (IlJRO) y

Summcrs (19R3), relacionan la migración Norte-

Sur tic / .. pea/ei en aguas dcl Noreste Ul' Estados

Unidos con una temperatura mínima de xo('. En

invierno la espccie es encontrada asociada a de

presiones de la plataforma continental con tempe

raturas dc 9 a 12°(' (Cnhcn. 1976). Summers (19lU).

ohserva que las máximas capturas se dan cntrl' 10

13°(' en primavera y )O.17°C en verano. Varios

aulores, citauos en Surnmers (19X3), sugieren que

la distribución de la especie se encuentra res

tringida en temperaturas superiores a 22-23°(' y

salinidades menores a 32 qt,.;(), aunque la especie

ha siuo C'...1.pturaua por ellos a 30 ºC, l'n la superficie.

Dichos autores indican 4ue las otras especies dc

loligínidos. L plei y 1..olliguncula hrevis ocupan

aguas mús someras, mús salohres y m:í.s ralicntes.

Para /.. plei llixon el al. (19KO) mencionan una

uistribución en salinidaues yuc exceden JO lfr.f:'

normalmente. No Sl' encontraron datos m.,s

específicos tic panímetros fisicol(uímicos para / ..

plei en la literatura.
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tolligunculll Im'vis es considerado uno de los pocos

n�falópod()s eurihalinos del mundo. Esto es dehido

a la capaciuad lk este organismo de igualar la

concentraci{m osmútica de su sangre con la del

meuio (Ilenurix e/ al.. 19H 1). Laughlin y I.ivingstoo

(19S2) encuentran unos cuantos ejemplares en

salinidades menores de 8.5 (/r.o dentro de un

estuario, pero las mayores abundancias se asociaron

a salinidades de m;t.s de 20 ry,'fJ. Esta salinidad e�,

según los autores. la tlue conlrola la entrada de la

especie al estuario. Ilixon. ('1 al. (Il}XO) encuenlran

a esta especie dentro de un rango de salinidad de

17 a 30 c:t,( y Roper f!llll. (19X4). la encuc..'ntran en

un rango tle..- tempcralUras de 15 a .12° C. (jarcia

Cuhas (Jl)l) 1) la cita para la Laguna de Términos.

en las hocas. en úreas om inlluencia marina.

I.os uatos uel preseote estuuio (figuras 13 y 14).

aunque no ahan:an todo l:'i intervalo de salinidades

y tempc..'raturas a que 'iC han c..'ncontrado estas

c..'spc..'eies. concuerdan en general con lo� datos de

la hihliografía. I.as diferencias en la distribuciún

(figura ¡6B) se dehen prohahlemente súlo a las

preferencias a diferentes profundidaes de la

plataforma dl' cada especie. Aun así. L pl!all!i y l..

pl,', parecen no estar restringidos por las tem

peraturas mayores a los 2W'C como sugiere

Whilaker (19HO) y l.o/lil(lIl1clIla h,... "is por

salinidadcs mayores a .10%0.

Dadas las características del área de muestreo. la

magnitud del c..'fecto yuc tienen los parúmctros

lisinx.luímil:os 'iohre los orgamsITk)s no es la misma

que se ohscrva en otras latitudes. en que las

cOIHjiciolles son mas extremosas. En aguas mi.is

septentrionales. los panírnetf(lS fisicoquímiclls han

siuo asociados tanto al movimiento latitudinal de

estos organismos c..'omo a sus migracionc..'s

hatimétricas. por esto era dc esperar que los

movimienlos no existieran en un amhicntc mús

constante « "ohen. 11)76). Las migraciones de las

especies pruehan lo conlrario (figuras 11 y 12).

I:stos movimientos podrían relacionarse eon el

deso\'e y la alimentación. aunque no existen sufi

ciente"s datos para asegurarlo.

Distrihul'ifJIl nidemel"al

SCglll1 ohservaciones dc varios autores. los cala

manos. que durante el día se mantienen nadando

cerca del fondo. tienen la tendencia a dispersarse

c..'n la columna de agua en horas de ohscuridad. por

It) yue existe una mayor proporción de organi ..mos

capturados durante el día. ya que las n'de .. de

arrastre trahajan a profundidades de entre uno y

Jos metros del fondo (Amaratunga. I')X3; Lange y

Sissenwine. 19HO y IlJH3: Rathjen y Voss. I�X7:

Summers. 196H: Summers. 19H3).

Rathjcn y Voss (19X7) atribuyen a este comporta

miento nictcmeral de los calamares un g.ran cfl'l:ll1

en las modas de prm.Jucciún pesqueras.

I.as diferencias en las capturas entre el día)' la

noche varían. para J.. pealt'i. cnlTc IK9 y 2.X ven's.

según datos lIe Langc y Sissenwinc. 1983. com

parado con I.S dI..' la especie para este trahajo �

los 2.X para L plei y 2.3 de I,ollixuflculll hn'l'ls.

Explicaciones para esta disparidad no pucul'n

estahlecerse fácilmente. aunque la velocidad de

arrastre de la red podría estar marcando la di,

ferencia, I.a velocidad de pesca de arrastre 1'1l el

trahajo dc..' Lange y Sissenwine fuc de 3.5 nwJm

contra 2.:' de la mayoría dI..' los arrastres 4uc :\C

realizaron para la ohtención de las muestras dI..' cstl.'

estudio. I':s probable entonces. gue los calamares

tuvieran mús oportunidad durante el día. de Wf y

esquivar la red.

Los horarios de capturas importantes duranll' el

día son las primeras h()ras para /.. pIe; y l,olli¡:ufI('Illa

hrel'á, y el medio día para J.. pt'(lit'i. Varios trabajns

indican que L p('alt'l se alimenta principalmellte..'

uuranle el día. cnl'tmtrámlose los rnúximns ¡ndicl's

de repleción estomacales entre las 16 y 10 horas

(i\maratunga. IlJH3: Summers. 19H3: Vovk. IlJX5).

por lo que se supone que es durante estas horas

cuando los calamares se alimentan en el fondo y

estún formando cardúrncnes.

(\maratunga (1983) Y Langc y Sissenwinc (llJX3)

dc...tectaron la existencia de una migraciún difcrl'n

(ial en que los organismos de tallas IIlCllores suhen

por la noche a alimentarse del plancton. Un

fc..'nómcno de este tipo pudo ohservarse al

[lJmparar las tallas medias dI..' las especies durante

l.'I día y la noche.

Las diferencias encontradas entre las especies en

este aspcl'to podrían deberse a patrones de compor

tamiento específil'o, ya que en I..olli¡;uncula bn'I'Ú'

los datos dc longitud son pTÚcticamente iguales.

El efecto que la luna llena tienc.." soore los

cefalópod(Js. depredadores eminentemente visuaks.

ha sido relacionado con sus hábitos alirncntil'ios.

Sprall (1'179) menciona uiferencias en el crcci-



FAMILIA LOLl<;1 �I DAE DEI. (;01...1"0 DE :\'11�X]( '(J 1.'7

miento asociadas a meses lunares 4 ue implican

diferencias de alimentación a través uel mes.

Rathjcn y Voss (19S7). lo asocian tamhién a la

variaci(jn en proulll:ciún pesquera. Es de esperar

por lo tanto que en noches de luna llena la dispcr

si(m de los organismos en la columna de agua no

sea tan pronunciada. sobre todo en aguas someras

donde ésta tiene mayor innucncia, Esto se confirma

con un mayor pof(,:entaje de organismos Glptunldos

de cada especie asociados con estas noches (4,ó'7r

del total en /.. p,'a/e;. 7.S% del total para L. pie; y

23.¥ít del total para J.olliJ.:uncula hrl'vis).

Ahundandol

Diversos autores asocian las ahumJancias de cala

mares a grandes características oceanográficas.

como corrientcs. núcleos calientes de remolinos.

las fronteras de masas de agua con diferentes

lemperaturas y cambios c1imáti<:()s est:'l(:i(lnales

(Caddy, 19S3; Coelho, 19S:i; Rathjeny Voss. 19S7;

hmeshi, 19S6). Caddy (1%3) explica que las

fronteras de los «frentes)) entre tlos sistemas de

corrientes adyacentes son áreas ricas en nutrientes

donde existe una gran producción org¡ínica y Vovk

(l97X) encuentra abundancia de L, pf'alei en una

de estas áreas de fuertes gradientl's, del lado cúlido

del frente.

Sin embargo. en este trahajo. las mayores

ahundancias tic loligínidos están asociadas en

general con desemhocaduras de ríos. estuarios

(cruceros OPLAC, PROCiMEX. AIIACO e

¡MeA) y áreas de surgeneia (PROIBE).

En la Sonda de Campeche, frente a la ciudad del

mismo nomhre. es encontrada cierta abundancia

de loligínidos en los cruceros OPLAC I y

I'ROC;MEX 11. Es prohahle que la productividad

dl' la zona provenga ucl giro ciclónico 4Ul' se

presenta en el área durantc el invierno,

Ln la pesquería de calamar "dirigida" ue arrastre

que se realiza en la costa Este de Estados Unidos.

m<Ís de 50 % dc la captura corresponde al calamar.

Fnltalia. Marano e[ al. (llJ77) encontraron que

klS cefalópodos corresponuen a 28(;f de la captura.

Finalmente. en el Suroeste del Mar de China, los

teuthoideos correspondcn a 1.21 qr,.- de la captura

(Said f'[ al.. 19S7), lo cual Sl� aproxima a las cifras

ohlenidas en el presente estudio (figura 15B), I,os

porcentajes resultantes de este trahajo pourían

hahcr sido más altos si el método de captura

huhicra sido el ideal para calamares loli!tinidos.

esto cs. utilizando luces de malla más pcquenas y

velocidades mayores,

Summers (llJX3) citando a Ilixon. informa qUl'

datos preliminares muestran una densidad de 51

toneladas para L pealei l'n el úrea de (ialvestoll al

Río Bravo, Utilizando datos de Yáiiez-i\rancihia

y i\guirrc-Leún (IlJXX). sohre la captura anuallk

fauna de acompanamicnto del camarón (pt.'l'l.'S).

en dos áreas de la plataforma del (iolfo de México.

(Iuxpan-Cd. del Carmen y Cd. del C .armen-( .aho

('atoche). puede estimarse que en éstas :.írl'as Sl'

captura anualmente por este medio entre )()(l y

i 5()() toneladas de las tres especies de loli�nilh)s,

El cálculo de la abundancia de los l"l'falúpodtls l'n

comparación con otros grupos en que la infor

maciún es m:ís ahundante ha prohado ser una

herramienta útil para estimar la St)hrepesca, ('addy

(19X3) provee evidencia que sugiere que ciertas

grandes Pl.'squcrías de cefalópodos se encuentran

en áreas donde la presiún de pesca rl'dujo en el

pasad() el lamaño tle las existcnl.'Ías de pcce:-'.l'()m()

en el Golfo de lililandia y la costa de J\.1auritania,

Esto umviertc a las estimaciones de la ahundancia

dc lolig,ínidos en una herramienta úlil que pllelil'

servir como índice de sohrepcsca de otws n'cursos.

En este estudio 1.. plei fue la mús ahllndantl.' dl..' las

tres especies, sin emhargo por hiomasa total esta

fue superada por L pi'ah-j.

Conclusiones

Se estahlecen. en las tres especies ue

loligínidos. movimientos estacionales hacia adentro

y fuera de la costa. semejantes a los encontrados

para L pcalei yotras especies en latitudes distinlas.

La influencia de los parúffil"tros fisil.'o.

químicos (salinidad y temperatura) en la dis

trihución de las tres especies de loligínidos tiene

roca relevancia dada la homogenl'idad del úrea de

estudio, Las diferencias encontradas se relacionan

prohahlemente. con las preferencias por distintos

intervalos hatimétricos.

I.as tres especies de loli.brínidos presentan

una migración vertical. Este fenómeno es mús

notorio en los organismos que tielll'n un intervalo

hatimétrico mayor (/ .. pt'ait'i y L pll'i). dehido

probahlemente a una L1istrihuciún diferencial por

tallas,
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Las mayores ahundancias dc las espccil�s dc

ioligínidos se encuentran relacionadas con úreas

d(.' alta pnKluctividad C()llllJ t1csemh()caduras lk- los

ríos y lagunas costeras. ('on los datos ohtenidos Sl'

calcula que anualmente se captur:ln entre 50n y

¡5(JO toneladas de estos organismos en la pesca de

arrastre camaronera.
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