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LOS QUETOGNATOS, SIFONOFOROS Y MEDUSAS EN LA REGION DEL 
ATLANTICO ECUATORIAL BAJO LA INFLUENCIA DEL AMAZONAS 

ANGELES ALVARJÑO ., 

RESUMEl'i 

El Amazonas vierte al mar doscientos mil metros cúbicos de agua por segundo, aproximada
mente. Esta eno,rme masa de agua dulce, junto con la Corriente de las Guayanas (aguas de sali
nidad elevada), avanza hacia el NW, llegando hasta el Caribe. En esta región hay que con
siderar también la acción del Orinoco, aunque en menor intens,idad. 

El material estudiado corresponde a las colecciones obtenidas en aquella región durante las 
estaciones de mínima y máxima afluencia del Amazonas: respectivamente, en oc.tubre-noviembrf' 
dt1 1964, y mayo-junio de 1965. 

Este estudio constituye uno de los primeros trabajos en esta re¡dón sobre los tre.q grup01< 
zoológicos indicados. 

En las colecciones correspondientes a las dos épocas del año más importantes (otoño y pri· 
mavera), se han encontrado catorce especies de Quetognatos. Las especies más abundantes son 
las típicas del Atlántico trópico-ecuatorial; las cuales aparecen con una densidad máxima en la 
época en que la afluencia del Amazonas se presenta al mínimo; mientras que las especies con 
distribución cosmopolita (que habitan las regiones templadas y cálidas del Atlántico, Indico y 
Pacífico) aparecían en general, ya con una abundancia aproximadamente de la misma magni
tud en las dos épocas, o mayor durante la primavera. 

Se determinaron veinticuatro especies de Sifonóforos en los dos períodos estudiados, a las 
que hay que añadir cinco especies para las colecciones de otoño; y ocho para las de primavera. 
Estas últimas especies son características de las regiones trópico-ecuatoriales. 

Las cinco especies de Medusas que coincidieron en ambas estaciones, ostentan una amplia 
distribución en el Atlántico, Indico y Pacífico; a las cuales se intel(ran seis especies más du
rante las colecciones de primavera, y cinco en las del otoño. 

Al observar la distribución que presentan las diversas especies de Quetognatos, Sifonóforos 
y Medusas durante la estación de sequía (octubre-noviembre), resalta que, en más de un 75% 
de los casos, las especies aparecían en escar.a cantidad o estaban ausentes a lo largo de una 
banda que se extendía hacia el NW desde la zona del estuário del Amazonas. Este fenómeno 
pcdría relacionarse con la afluencia del Amazonas, ya que tales efectos se manifestaron prin
cip!!,lmente en la estación sigl!iente a la de máxima descarga del río. Al parecer, se altera el 
balance de los procesos biológicos en esa zona, fracasando entonces el mantenimiento de las 
poblaciones, ya r.ea por reproducción o reclutamiento. De ahí que se podría admitir que._tales 
dectos dependerían de la presencia o ausencia de un agente químico directamente relaclollii'du
,·nn la~ agua~ fluvialr~ n rlerivado <le alguna pobla<"ión quP habitó pre.viamente esa~ a¡ma~. 

ABSTHACT 

The rate of flow of the Amazon River into the oeean i~ ahout two hundred thousand meter~ 
of water per second. This enormous fresh water rnass, .ioins the Guianas Curren! (high salinity 
waters) and flows towards the NW, reaching the C.aribhean. Tbc Orinoco outflow <"ould also. 
in smaller range, !'Ontrihute to the seasonal faunistic change~ in this regicn. 

The plankton collections were obtained d11rin1,1 the seasons of mínimum and maxirnum out
flow of the Amazon, Ortohrr-Nm·embrr 1964. and May-.hme 1965, rn!<pP,·tively. 

• Srripp~ lnstitution of Ül'eano¡zraphy. lJniversity nf Ca lifornia. San üieg:o. l.l. S. A . 
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Thi~ work constitutes one of the first studies on the above mentioned groups in this region. 
F'ourteen species of Chaetognatha were observed during both seasons ( fall and spring). The 
Atlantic tropico-equatorial species appeared in highest density when the Amazon River outflow 
was at a mínimum; whereas the cosmopolitan species (inhabiting the temperate an.d tropico· 
equatorial regions of the Atlantic, Indian and Pacific oceans) appeared either similarly distri· 
huted in both seasons or more ahundantly during the spring. 

Twenty four species of Siphonophorae were common to both seasons; and five additional 
species were present in the fall collections, and eight during the spring. The later were species 
rharacteristic of the tropico-equatorial regions. 

Five species of Medusae of world-wide distributional range were present in both seasons, 
and six additional species appeared in the spring collec.tions, and five during the fall. 

The pattern of distribution of tbe various species of Chaetognatha, Siphonophorae and 
\1edusae during the dry seasons showed that, in more than 75% of the case!>, the species 
were eitber absent or at the lowest concentration in a path extending towards the NW from 
the region of the Amazon estuary. The mentioned path with no or scarce populations appeared 
to have sorne direct connection with the Amazon outflow, and that the effect is produced mainly 
one season later from the greatest discharge of fresh water. Sorne changes in the balance of the 
biclogical processes might be responsible for the failure (either the reproduction or the recruiting) 
in the populations inhabiting this zone. Sorne chemical directly related to the river waters or 
,forivf'd from ~orne population inhahitainii; thosr water~ r.ould he respoMihlr for this phenomenon. 

INTHODl rccIO~ 

La mayor parte del Atlántico erna· 
torial se caracteriza por notaciones de sa· 
l nidad superiores a 36.00 0 / 00, aunqut' 
salinidades más bajas se observan frente 
a Africa y en la zona occidental; prodü· 
cidas respectivamente por afloramiPnto de 
aguas profundas, y por la afluencia 1iel 
Amazonas (200 000 mª de agua por se· 
gundo) y del Orinoco. En el prcsentc> tra· 
bajo se incluyen los <latos obtenidos sobre 
la acción de esta enormt' afluencia dt' 
aguas fluvia1es en la fauna <lf' la re¡rión 
oceánica amazónica. 

El mater: al estudiado corrt'spondt' a la,
colecciones obtenidas durante lo~ crucero,
ocea!lográficos realizado~ por los buques 
"Atlantis II" y "Chain" respectivamente en 
la época de la afhlt'ncia mínima ,M Ama· 
zonas (octubre-nov.embre, 1964) y má· 
xima (mayo-junio 1965). El crucero del 
"Atlant:s 11" eomprt'nnt' :15 t'~taciones <lis· 
tribuídas en una banda de unas 400 mi· 
llas de ancho frente a la;; rostas septt'n· 
tr·onales de Amérfra dt'l Sur. desdt> la 
desembocadura del Amazonas hasta el 
arco de las Pequeñas Antillas. El crucero 
del "Chain" abarcó 32 e,taciones, distri· 
buídas en una banda de unas 600 milla!< en 
la misma rr:gión, extendiéndost' aproxima
damente desde frente a Paramariho hasta 
la latitud dt> Puerto Rico. 

La hidro¡rrafía y lo" nut rirnlt',- dt' e~ta 

región, corres'¡xmdientes a estos cruceros, 
han s:do estudiados por Ryther, Menzel y 
Corwin ( 1967), y los Copépodos y Cladó· 
ceros por Calef y Grice ( 196 7) , quienes 
así mismo incluyen una reseña de los es· 
tudios previos pertinentes a estas r egiones. 

Una masa de agua con salin · dad:!s al
tas f Corrientt> Ecu.atorial del Sur) entra 
en la región Amazónica procedente del 
SE y progresa extendiéndose frente a las 
costas suramericanas ( Corriente de las 
Guayana,-) en la que se integran las aguas 
que vierte t>l Amazonas; avanzando en
tonces en dirección NW, llegando con su 
influencia ( durante la época de máxima 
acción fluvial) hasta el Mar Caribe. Una 
gran lente (300 millas de eje mayor, por 
150 millas de ancho y 20 m de profun
didad l de aguas con bajas salinidades · 
(meuos dt' 30.00 0/00, llegando hasta los 
24.00 o/oo l ha sido observada en el pe
ríodo de mayo-junio, entre los 8 ºN y 
11 ºN y los 50ºW a los 55ºW ( a menos 
de 500 millas al NW de la drsembo· 
cadura del Amazonas) y a unas 100-200 
millas dt' la eosta. Las sai:niclades entrr 
esta zona y la rosta son . <le 35.00 0/ 00, 

y hacia alta mar alcanzan más de 36.00 
0/00. Las alta~ ;;alinida<les de la zona 
costera son producida!': por d afloramien· 
to dr aguas profundas. Además es evidente. 
quf' la afluf'nria del río .~f' manifie~ta P11 
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pulsaciones, posiblemente un producto de 
la interacción de la corriente fluvial y las 
mareas. De modo que esa gigantesca lente 
de agua de escasa salinidad, es una reli
quia de ese proceso, y que perdura gra· 
cias al gran remolino que se evidencia en 
esa zona al actuar la Contracorriente 
Ecuatorial (Defant, 1961). Dicho remo· 
lino aparece así mismo señalado e,n cier· 
tas localidades en donde se produce un 
cruce de ramas de la corriente, por una 
elevada cantidad de individuos en el 
plancton. Residuos de esa gran lente son 
todavía patentes en la época de mínima 
afluencia del Amazona8 (octubre-no
viembre) . 

La presencia de las especies mesoplanc
tónicas Sagitta decipiens, S. zetesios y Di-

moph-yes arctica en los 200 m más super· 
ficiales, señalan procesos de surgencia de 
aguas profundas, que han sido corrobora
dos así mismo por los perfiles hidrográfi
cos. 

Estos estudios fueron patrocinados por 
el Programa de Investigaciones de la Vi
da Marina (M L R), representante en 
Scripps lnstitution de Oceanografía (Uni
versidad de California) de la Cooperativa 
de Investigaciones Oceánico Pesqueras del 
Estado de California (CaICOFI); y finan
ciados en parte por la National Science 
Foundation (NFS GB-2861). La U. S. 
Atomic Energy Commission y Office of 
Naval Research subvencionaron estos cru· 
ceros oceanográficos. 

METO DOS 

La mayor parte de las pescas planctó
nicas se efectuaron verticalmente desde 
los 200 m de profundidad hasta la su
perficie, y en zonas menos profundas, dei.
de cerca del fondo hasta la superficie; 
efectuándose también algunas pescas oblí
cuas a menos de 200 m de profundidad. 

Durante la primavera las redes iban 
provistas de contador de flujo, para de
terminar el volumen total de agua filtra
da en cada pesca ; pero en el otoño no se 
empleó ,este aparato; no obstante se es-

• timó el agua filtrada en cada colección ver
tical y en las pescas a profundidades de 
menos de 200 m. 

La red empleada es una· modificación 
de la red Nansen, con un diámetro de 
70 cm en la boca y malla del No. 6 
(0.23 mm de apertura). 

Se separaron de cada muestra los 
ejemplares correspondientes a los tres gru· 
pos faunísticos señalados, y en general se 
contó el número total de individuos para 
los Quetognatos y Medusas. Cuando el nú
mero de individuos correspondientes a una 
especie excedía de cierto límite ( 300 a 400 
individuos) se determinó una alícuota, se· 
gún se explica en Alvariño (l 965b, 1966). 
En cada caso, los datos numéricos obteni
dos se calcularon para 1000 m3 de agua 
filtrada, de modo que los datos resultan 

así directamente y cuantitativamente com
parables. Las relaciones numéricas com
prenden todos los individuos, tanto jóve· 
nes como adultos. 

Se incluyen tablas con el número de 
ejemplares para cada especie y crucero. 
Los mapas con la distribución cuantitati
va de las especies presentan los contornos 
del factor numérico siguiendo el intervalo 
logarítmico de Briggs. 

En el caso de los Sifonóforos, aunque 
se obtuvieron datos sobre el número de nec
tóforos superiores e inferiores, gonóforos, 
bracteas, pneumatóforos, etc.; a causa de 
la estructura anatómica de estos organis
mos, no se consideró conveniente deter
minar la representación cuantitativa de 
las especies. Los cálculos numéricos se po· 
drían establecer para los Diphyidos; pero 
no así en el caso de los Physonectos e Hip
popódidos; por lo cual se decidió que 
solamente la distribución cualitativa se 
consideraría en el caso de este grupo. 

Datos hidrográficos han sido obteni
dos simultáneamente en las estaciones para 
el zooplancton, y así se intentan relacio
nar aquellas notaciones con las poblacio
nes de Quetognatos y Medusas. La autora 
desea, por lo tanto expresar a E. W. Fager 
su agradecimiento por preparar los cálcu· 
los para el análisis de variables por re
gresión linear múltiple. 
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QliETOGNATOS 

En toda la reg10n estudiada para am· 
bos períodos, la población de Quetogna· 
tos era cualitativa y cuantitativamente si· 
milar ( calculada de la cantidad por 
estación en 1,000 m3 de agua) (Tab. 
l). Sin embargo, las especies típicas del 
Atlántico trópico-ecuatorial aparecian en 
el otoño en cantidades dobles a las de 
prima vera ( Fig. l) . Las estaciones en 
donde se efectuaron las colecciones de 
plancton para los dos cruceros ( otoño y 
primavera) solamente se superponen en 
parte, y precisamente en la zona más 
próxima al estuario del Amazonas. Con
siderando para los cruceros solamente es
tas estaciones, la población total de 
Queto~natos para el mismo volumen de 
agua en ambos casos ( 12,000 m3

) resultó 
ser en la primavera doble del otoño ( coin· 
cidiendo con los resultados obtenidos por 
Calef y Grice, 1967). Pero también, la 
proporción de individuos correspondientes 
a las especies trópico-ecuatoriales fué ma· 
yor en el otoño que en la primavera. El 
resto de las especies integrantes de la po· 
blación de Quetognatos en esta región, 
aparecen en ambos períodos de igual mag· 
nitud o más abundantes en la primavna 
(Fig. 1). 

Se ha intentado establecer una corre· 
!ación entre estos valores numéricos y lo;;. 
parámetros hidrográficos de que se dispo· 
ne. El ambiente es multifactorial, de ahí 
la dificultad para evaluar y señalar la!' 
relaciones de los animales con el ambiente. 
sus interrelaciones y su proyección en los 
organismos y a lo largo de su ciclo vital. 
El hecho particular de la representación 
cuantitativa de las especies trópico-ecua· 
toriales podría indicar que la temperatura 
sería el factor responsable, ya que en di
chas especies la oscilación en la tempera· 
tura tolerable sería de escasa amplitud, y 
temperaturas mayores o inferiQres al mar
gen tolerable dificultarían su ciclo vital. 
Sin embargo, entre ambas estaciones, no 
se han registrado notables variaciones en 
este factor. No obstante, alteraciones en 
los procesos fisiológicos podrían surgir en 
condiciones ambientales señaladas por una 

temperatura elevada y salinidades bajas. 
Hay que tener además en cuenta que, 

alguna substancia química controlada por 
las aguas amazónicas, poblaciones del fi. 
toplancton u otro grupo del zooplancton, 
dominante durante la primavera, afectasen 
de algún modo el ciclo vital de las espe· 
cies trópico-ecuatoriales y no las de distri· 
hución más amplia y con menos requisitos 
ambientales. Russell ( 1935) observó una 
cierta correlación entre densas concentra· 
ciones de diatomeas y la abundancia de 
S. setosa en la zona de Plymouth (Ingla· 
terra) . 

Cuando la afluencia del Amazonas está 
al máximo, las concentraciones de nitra· 
tos, fosfatos y fitoplancton presentaban un 
mínimo, y un máximo los silicatos (Ryther 
et al, 196 7) . R ussell ( 1936) señala fl uc· 
tuaciones en las poblaciones de Quetog· 
natos en relación con la proporción de 
fosfatos en las aguas. 

Los análisis de las variables por regre· 
sión linear múltiple han dado los siguien· 
tes resultados: 

A) Elevado número de Quetognatos 
durante el período octubre-noviembre co· 
rrespondía con: 

l) Mayor proporción de oxígeno y 
nitratos por debajo de la termocli· 
na. 

2) Cantidades pequeñas de silicatos 
por debajo de la termoclina. 

3) Mayor abundancia de Medusas. 

En cambio, durante el período de ma· 
yo-junio, la abundancia de Quetognatos 
correspondía con: 

l) Temperaturas más elevadas por de· 
bajo de la termoclina. 

2) Mayor profundidad de la termocli· 
na. 

3) Valores inferiores de salinidad por 
debajo de la termoclina. 

1,) Escasez de Medusas. 

Se ha observado que a veces la ter· 
moclina actúa como barrera en la distri· 
hución vertical de las esprcies íBrinton. 
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1962), y también la distribución batimé· 
tri ca de las isotermas ( N ikitine, 1925) . 

Las especies de Quetognatos observa
das han sido previamente registradas en 
las regiones inmediatas del Atlántico ( Al
variño, 1965, 1968; Bollman, 1934; Col
man, 1959; Thiel, 1938) , y corrresponden 
a varias categorías: cosmopolitas (habi
tantes de las zonas templadas y cálidas 
de los océanos Atlántico, Indico y Pacífi· 
co) , trópico-ecuatoriales restringidas al 
Atlántico; neríticas en las zonas trópico 
ecuatoriales del Atlántico; habitantes de 
las regiones templadas y cálidas del Atlán· 
tico, Indico y del SE asiático; y especies 
típicas del mesoplancton. 

Las especies más abundantes en ambas 
estaciones fueron, S. en/lata y S. serraw
dentata ; aquella una especie cosmopolita 
que llega a constituir en esta región la 
mitad de la población total de Quetogna· 
tos; y la última restringida al Atlántico, 
desde los 40ºN hasta los 32ºS en el Atlán· 
tico occidental y los :l8ºS en el oriental. 

Debido al ciclo biológico de los orga· 
nismos, durante la primavera las pobla
ciones han de presentar una mayor den· 
sidad. En las regiones trópico-ecuatoriales, 
las generaciones de Quetognatos se suce· 
den continuamente a lo largo del año, aun· 
que la estación biológica, se puede evi
denciar claramente, no es conspicua. Sin 
embargo, al observar la distribución que 
presentan las especies, es indudable que 
algún mecanismo en relación directa con 
los aportes fluviales limita las pob!aciones 
de las especies trópico-ecuatoriales, no 
afectando al parecer aquellas especies de 
amplia distribución geográfica. Así se 
observa, que las ·especies con una distri· 
bución geográfica restringida a la banda 
trópico-ecuatorial del Atlántico (K. m~ 
tabbii, S. tenuis, S. helenae, y S. hispida) 
sufren sus poblaciones una limitación ma· 
yor que las de S. serratodentata ( que ocupa 
una extensión más amplia en el Atlántico, 
como se señala más arriba) , y a su vez, 
ésta aparece más controlada que las es· 
pecies <"On distrihución <".osmopolita. 

ÜISTRIBUCIÓ N 

t's~cies típu:as d~l Atlántico 

Krohnitta mutabbii presenta dos nÚ· 
cleos de población ; hacia la zona al E 
de las Antillas, y frente a la desemboca· 
dura del Amazonas; apareciendo este úl
timo más cerca del estuario en, la prima· 
vera que en el otoño. Las poblaciones d«> 
K. mutabbii presentan máximos que co· 
rresponden con temperaturas y salinidades 
altas. Asimismo se ha determinado qut' 
la abundancia de esta especie coincide con 
la de P. draco y con la abundancia de mt"· 
dusas. En la primavera, las localidades 
con mayor número de individuos corres
pondían con una devada proporción de 
nitratos y silicatos por debajo de la tn· 
moclina (Fig. 2). 

Sagitta tertuis es una especie nerítica 
que durante el otoño se extendía a lo 
largo de la costa, dei;d .. Trinidad hasta 
la~ estacione!, más orientales ( cerca del 
estuario del Amazonas). Una banda de 

. unas 100 milla~ dt> am·ho. t'n donde la 

especit' está ausentt\ separa las poblacio
ne~ en dos secciones, la costera y la de 
mar afuera. Junto a la desembocadura 
del Orinoco no aparecen en el otoño en 
una pequeña zona, que probablemente al· 
canza mayor extensión en la primavera. 
Aunque se trata de una especie nerítica, 
S. tenuis no avanza en las zonas de má· 
xima aflµencia de los ríos Amazonas y 
Orinoco,/ de modo que es posible que el 
factor limitante dependa directa o indi
rectamente de la afluencia fluvial. Se oh· 
servó que, durante la primavera no apa· 
recía S. tenuis en las estaciones más 
próximas al estuario del Amazonas y si· 
tuadas sobre la plataforma continental. En 
estas estaciones, el factor que presentaba 
una diferenciación más definida en rela· 
t•ión con las notaciones de las estaciones 
próximas en donde la presencia de la es· 
pecie se manifestaba en gran abundancia. 
era un elevado valor en los silicato!.' (indi· 
cador del aporte fluvial) y valores altol" 
en nitratos por dehajo df> la termocl :na 
IFig. 3). 
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Sagitta helerw,e aparecía en el otoño 
con dos centros de población, uno cerca 
de la desembocadura del Orinoco y otro 
extendiéndose mar afuera y hacia el E, 
frente a la Guayana Francesa. En la pri
mavera se presentó solamente en dos lo
calidades ( que vienen a constituir un ves
tigio de aquella población) a unas 300 
a 400 millas de la Guayana France,,a 
(Fig. 4) 

Sagitta hispida y S. serr(lÚ)dentaia 
presentaban una distribución similar en 
ambas estaciones, tanto espacial como 
cuantitativa, aunque ligeramente más 
abundante en el otoño que en la prima
vera ( Figs. 5,6). 

Especies cosmopoUta.~ 

Krohnitta subtilis aparece con distri· 
hución similar en ambas estaciones, ex

tendiéndose desde el arco antillano hasta 
la región del estuario amazónico, sin pre
sentarse frente al Orinoco. Se ha ob
servado frente a San Diego, California 
(Alvariño, 1967) en los 500 m más 
superficiales. En los estudios actuale!' se 
ha determinado que su abundancia funcio· 
na en razón directa de la salinidad que st
presenta por deba jo de la tennoclina, y 
del oxígeno, fosfatos y silicatos por encima 
de. la termoclina; pero en razón inversa 
con la proporción de nitratos por encima 
de la termoclina. Las poblaciones de esta 
especie y de P. draco progresan asimi~
mo en razón directa (Fig. 7). 

Ptetosagitta draco se presentaba en la 
primavera con una densidad ne población 
ligeramente más elevada que en el otoño. 
Esta especie ocupaba los 100 m más prÓ· 
ximos a la superficie ( Al va riño, 1967), 
y se ha determinado que aparec·e en ma
yor abundancia cuanto más alta está la ter· 
moclina. También su abundancia está en 
relación directa con la temperatura y con 
la abundancia de K. mutabbii y K. su.b
tilis; pero en relación inversa con las po
blaciones de S. bipunctata, con la propor· 
ción de oxígeno y fosfatos en los estrato~ 
por encima de la termoclina ff ig. 8) . 

Sagitta bipunctata aparrce en el oto· 
ño restringida solamente a do~ zonas al 
NW de la de);embocadura del Amazona;.. 

en localidades caracterizadas por notaci<>
nes hidrográficas particulares (mínimos de 
salinidad con máximos de temperatura y 
con altas temperaturas y salinidades). En 
primavera, .Ja distribución de esta especie 
era más amplia, observándose dos zonas dt> 
incursión en la región: Una procedente 
del E y la otra que avanza por el N. Es in· 
teresante observar que la amplia región 
sin notaciones positivas para esta especit
corresponde con la zona de salinidades 
bajas (la gigantesca lente de salinidad 
inferior a 30.00 o/oo mencionada ante
riormente). Esta especie ocupa los 100 m 
más superficiales (Alvariño, 1967), y se 
ha determinado que es más abundante 
cuanto menos profunda se presenta la ter· 
moclina y cuanto más alta es la tempera· 
tura y la proporción de nitratos; pero su 
abundancia aparece en razón inversa dt· 
la proporción de oxígeno t>n la~ agua;.. 
(Fig. 9). 

Sagitta en/fata, e,; la especie más ahun· 
dante en la regiún, tanto en el período dt• 
octubre-noviembre, como en mayo-junio. 
Esta abundancia no tiene nada de par· 
ticular, ya que esta especie se presenta 
en similar cuantía en todas las zona,
que integran la región total de . su dis
tribución. Aparece con mayor densidad 
( constituyendo la mitad de la población 
total de Quetognatos) principalmente du
rante el período de afluencia máxima 
del Amazonas. En octubre-noviembre se 
~eñalaron dos máximos, uno frente a la 
zona de Trinidad-delta Amacuro, y el 
otro mar afuera, al N del Amazona~. 
Entre este último núcleo de población y 
el con ti nen te ( en la parte más próxima al 
Amazonas) aparecía una región con no
taciones mínimas para la especie. Duran· 
te el período de máxima afluencia drl 
Amazonas (mayo-junio), S. en/lata. apa· 
recía en cantidades elPvadas en la zona 
más próxima a .la desembocadura del río 
y el continente, d;~minuyen<lo t'n den;.i
dad progrPsi vamt'ntl' eon su t'xtensión al 
mar afuera. La especil' parect- ~er má;. 
abundante en zonas dt- mezcla, donde la 
salinidad es inferior a 36.00 0/00, y con 
mt-nor abundancia en las zonas ecuatoria
b de elPvada salinidad ( Fig. 101. 
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Sagitta hexaptera es una especie típi· 
ca oceán ca, que se extiende · por la ma· 
yor parte de la región investigada, pre· 
sentando valores máximos en las 
localidades más próximas a la región de 
mayor influencia del Amazonas durante 
el período de octubre-noviembre; míen· 
tras que en mayo-junio en esa misma 
zona se observaron las 'notaciones míni· 
mas para la especie. Probablemente, las 
poblac'ones de S. hexaptera avanzan en 
la r -gión con la corriente ecuatorial me· 
ridional, y las poblaciones que aparecen 
a finales de año sobre la zona de la pla
t:iforma continental, son una reliquia del 
avance que tuvo lugar durante, la prima
vera anterior ( Fig. 11) . 

Sagitta m'nima se presentó solamente, 
en dos localidades, en octubre-noviembre, 
y en tres durante el período mayo-junio. 
La distribución de esta especie en el 
At'ántico co:ncide con las zonas que abar· 
c:m las corrientes ( Gulf Stream, Azores. 
Ibérica, Canarias, Ecuatoriales, _ Guinea, 
Hrasil y Rt>ngut>la). sit>nclo ('>'rasa t>n t>I 

Caribe y d Golfo dt> México tAlvariño. 
1%8) (Fig. 12) . 

Sagitta lyra es una especie típica oceá· 
nica que durante la primavera avanza por 
el norte de esta región Amazónica, con
juntamente con las aguas de elevada sali
nidad (más de 36.00 0/00); y las pobla· 
riones que aparecían (rente a las costa" 
durante el otoño eran probablemente un 
remanente del avance que tuvo lugar en 
la primavera anterior, como en el ra!>o 
ele, S. hexaptera ( Fig. 13). 

Las especies de Quetognatos meso· 
planctónicos observados en esta región .fue· 
ron : S. decipiens y S. zetesws; aquella 
aparece en los 200 m más superficiales en 
una amplia zona afectada por surgencia 
de aguas profundas, presentando una máxi
ma amplitud en extensión y abundancia 
en el período octubre-noviembre. S. ze
tesws se presentó en una localidad en ca· 
da uno de los cruceros; señalando así 
mismo la zona de afloramiento de aguas 
profundas; corroborado para ambos casos 
en los pt>rfil es hidroirráf:cos (Fiirs, 14. 
15). 

SI FONOFOHOS 

En total se obtuvieron :H especies de 
Sifonófom, en esta región, 24 de ellos 
comunes a · ambas estaciones, con 5 espe
cies más qur ~olamentt> se presrntaron en 
el otoño, y 8 esprrirs más en la primavr
ra (Tab. 2). 

Las especies más abmidantes durante 
el otoño y primavera fueron : Diphyopsis 
mitra, Diphyes boiani, Cheloph,yes appen
dicula.ta, Ewdoxo:des spiralis. Las dos pri· 
meras caracterísfca;: dr las bandas tró
pico-ecuatoriales de los océanos. Hay que 
hacer notar que de las dos especies del gé
nero Chelophyes, Ch. appendiculata y Ch. 
contorta, aquella se presenta en las aguas 
oceánicas templadas y cálidas, mientra~ 
que ésta es predominante- en la:;; regione,
trópico-ecuatoriales. Sin embargo, en la,
roleccionc;: aquí estudiadas, no se ha en
contrado ningún ejemplar de Ch. cont,0rta, 
aún cuando ha sido observada en el 
Atlántico al SW rlP St. Hrlena. frt>nte a 

Guatemala, Honduras. Golfo de Cariaco 
( Al va riño, datos per~onales) ; en la re· 
gión dr St. Paul y las islas de Cabo 
Vndt• (Mosn, 1925), v por Totton 
( l 9i16 I en la re~ión de Bermuda ( Figs. 
16, 17, 18, 19) . 

La zona ocupada por D. dispar en el 
otoño y primavera aparece dividida en 
do~ por una amplia handa en la que no 
se presentaron representantes de la esp~· 
cie. De modo que, parece que ex:sten d,ós 
centros principales de población, el orien· 
tal ( que constituye una extens: ón qe la 
población propia del Atlántico), y elfocci
dental (procedente del Caribe). St'n em
bargo, las localidade!' donde se., presenta 
esta especie corresponden en general con 
zonas de !Salinidad elevada, y es posiblr 
quc en la banda en dondf la especie no se 
prrsenta, la población progrese en lecho,: 
más profundos que los abarcados por la pes· 
ra. füll !'alinidarl más rlrvarla <Fiir. 20) . 
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La presencia/ de D. arctica en los le· 
chos superficiales de esta región señala 
a~í mismo la presencia de fenómenos de 
surgencia de aguas (Fig. 21). 

Muggiaea kochi es una especie nerí· 
tica, extendiéndose más · hacia alta mar 
durante el otoño (Fig. 22). 

Del género Lensia solamente se obser· 
va ron siete especies : L. campanell.a ( típica 
de aguas cálidas) es la que presenta una 
distribución más amplia, apareciendo más 
próxima a la reg:ón costera durante el 
período octubre-noviembre, que en mayo
junio, cuando se presentó en las zona,.. 
más alejadas del continente ( Fig. 23) . 
Lensia tottoni y L. subtilis se presentaron 
esparcidas por la región durante amba1-
estaciones (Fig . .24). Lensia cossack y 
L. leloupi se obtuvieron en escaso númf'· 
ro durante el período de octubre-noviem· 
bre; L. conoidea y L. m.ulticristata. en la 
primavera (Fig. 25). 

Las especies de Suicuieolariá observa
das en ambas estaciones fueron: S. bige· 
lowi, S. angusta, S. ch4.ni, S. rrwnoica; 11 

las que hay que añadir S. hiloha. para la" 
colecc:ones de primavera. S. chuni. s1· 
presentó con dist ribución más amplia "" 
.ambos pt'ríodos (Figs. 26, 27, 28). 

Las espe<'ies del grupo Abylinat' co
mune,; para ambas estaeiont';s fueron; 
.4by/a haech•li. CPmtocrmba den.tata r c. 

St> determinaro11 1•11 total 16 e,ipecit'i' 
de medusas en estas colecciones (Tab. 
3) distribuidas como ;;iguf:': cinco 'espt>· 
cie;; dí' medusas se observaron en ambas 
estaciones (Liriope tetraphylla. Rhopalo
nema velatwm, A egüw citrea, SolmundP· 
/la bitentaculata., Na.u,sithoe punctata.) , la.~ 
cua,les presentan una distribución co.~mo· 
polita en las regiones templadas y cáli
<las df' Jo~ océano~ i'Fi¡?~- :w. 1-0. 41. 42. 
rn,. 

En la:s colt>1Tio11t':- dt• otoño aparecit•· 
ron también Bougainvillia ca.rolinensi.~. 
Fhialucium caro!inae, Eirerw riridula. Ha
licrea.~ mínimum, Ohd.'a. ;.pp. La,- C"Uatro 
pr;mt'ra>' especit•;: st' t>11cuentran princi
palmrntr Pn la~ zona,: ,·álitla;: <le lo~ ocra· 

leuckarti. Dos especies más se presentaron 
en el período de mayo-junio, A. carina y 
A. trigona (Figs. 29, 30). 

Las especies de Abylopsinae (A. tetra· 
gona, A. eschscholtzi, Bassia bassensis, 
Enneagonum hyalinum) se pr: sentaron 
con características de distribución simila· 
res para ambos períodos (Figs. 31, 32, 
33, 34) . 

Los Hippopodidae aparecen represen· 
ta dos _por H. hippopus y V ogtia glabra en 
la primavera y el otoño, a los que se aña· 
den V. pentacantha en la primavera. H. 
hippopus es una especie abundante en la 
mayor parte de las regiones; sin embargo, 
en estas series solamente apareció en la 
parte noroeste de la zona recorrida du· 
rantr el período de mayo-junio, y única· 
mentr en una localidad en el período de 
octubre a noviembre ( Fig. 35). 

Dr las especie,- dt' Agamildae determi· 
nadas. Stephanomia. bijuga apareció en 
ambaf'. estaciones, y Agalma. okeni sola
mentr en la primavera ( Fig. 36) . 

Los Amphicaryonidae están represen· 
ta dos por .4. acaulP r n el otoño, y A. er· 
nl'#i en la primavera ( Fig. 37 ) . 

b;p¡,t·ies representadaf'. solamentf' por 
t>scasos ·f'jemplares fueron: Forskalia 
edwa.rd.~i. y Rosacea plicata. ( durante el 
otoño ,;olamente) ffi¡?. 38). 

110,-. aunqut> también han sido observa· 
das t>xtendiéndosr hacia re¡?ione,: más 
frías ( Fig. 44) . 

En la;. <'oleccione" dr primavera apa
recinon también: Bou.gainvülia platygas
f.er, .4.gla.ura. hemi.~toma, Aeginura grim.al
dii, Dactylometra quinquicirrha, Cunina 
:>cton!.•ria, Atolla. wyvülei ( Fig. -l-5). La 
última es una especie de aguas profun· 
das, qur p resf:'n ta una estratificación ba
tial en relación con el tamaño de los ejem
plarei- 1 Alvariño, 1967) , de modo que lo~ 
individuo,- jóvene;: y pequeño~ aparecen 
e11 los ¡,,-trato;: más ,..uperficiales. Las 
otra,: cin<'o esprcies habitan principal· 
mPnte las rt>¡?ione,: trópico-rcuatorialrs tlr 
los ocranos. 
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DISCUSION 

Se analizó la presencia de las distin
tas especies en relación con las fluctua· 
ciones estacionales de temperatura y sa,li
nidad, y no se ha podido establecer una 
definida relación para esta región. De 
ahí que se procedió al análisis de otras 
variables hidrográficas. Al observar la 
distribución que presentan las diversas es· 
pecies de Quetognatos, Sifonóforos y Me
dusas durante la estación de sequía ( oc· 
tubre-noviembre) resalta que en más de 
un 75% de los casos aparece una banda, 
que se extiende hacia el NW desde la 
zona del estuario del Amazonas, en don· 
de las especies están ausentes o en escasa 
cantidad. Al analizar las características 
hidrográficas de las estaciones a lo largo 
de ese tramo, el único factor que indivi
dualizaba estas estaciones de las demás, 
era que la salinidad aparecía constante 
desde la superficie hasta los lechos pro· 
fundos. En las estaciones con notaciones 
positivas para las especies, se presentaban 
salinidades de distintos valores en los va· 
rios estratos, y cuando la salinidad en 
la superficie era inferior a 36.00 0/00, 
entonces aguas con notaciones de más de 
36.00 o/oo estaban presentes siempre, 
aunque a distintas profundidades, que 

Especies 

Krohnitta mutabbii Alvariño 
K. subtilis Grassi 
Pterosagitta draco Krohn 
Sagitta bipunctata Quoy y Gaimard 
S. decipiens Fowler 
S . en/lata Grassi 
.'i. helmae Ritter-Zahony 
S. hexaptera Orbigny 
S. hispida Conant 
.'i. lyra Krohn 
S. mínima -Gras.si 
S . . ~erratodentata Krohn 
S. tenui.s Conant 
S. zetesios Fowler 

oscilaban de los 30-50 m hasta los 75-
200 m de profundidad. Es cierto que no 
existe una conexión directa entre la dis· 
tribución de las especies y la . salini dad ; 
pero es obvio que esa zona con escasa o 
ninguna representación para las distintas 
poblaciones, estará en conexión con la 
afluencia del Amazonas, y ese efecto se 
produce principalmente una estación des
pués de la descarga máxima del río. To
do ésto parece indicar que se altera el 
balance de los procesos biológicos, es de
ci r, que fracasa de algún modo el mante· 
nimiento de las poblaciones en esa zona, 
ya sea por reproducción o por r ecluta· 
miento. 

Como las colecciones de plancton abar· 
caban en general de los 200 m de profun
didad a la superficie, no es posible pre· 
cisar que notaciones corrresponden en 
cada caso con las distintas poblaciones. 
De ahí que sería preciso llevar a cabo 
estudios similares, pero utilizando redes 
de cierre automático, al objeto de efec
tuar las pescas a distintos níveles de pro
fundidad . De esa forma sería entonces 
posible obtener una correlación definida 
entre las fluctuaciones de las poblaciones 
y los factores físico-químico-biológicos. 

Núm ero tota l de ejemplares 
O ct.-Nov. May.-Junio 

1964 1965 

27430 14701 
1741 4919 

11052 17510 
189 2040 

4009 791 
óóS:{4 97009 

ó4t, 4ll 
10146 8585 
2954 2522 

648 lh74 
52 54 

50197 no1 1 
2())82 5488 

10 11 

Talila l. Quc,to¡(natos en el Atlántico ecuatorial o<',·idental 
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Espec es 

Sub-Orden PHYSONECT AE 
Fam. AcALMIDAE: Agalma okeni Eschscholtz 

Stephanomia bijuga Chiaje 

Fam. FoRSKALUDAE: F orskalia edwardsi Kolliker 

Sub-Orden CAL YCOPHORAE 
Fam. PRAYIDAE 

Sub-Fam. AMPHICARYONINAE: Amphicaryon acaule Chun 
A. ernesti Totton 

Sub-Fam. PRAYINAE: Rosacea plicata Quoy y Gaimard 

Fam. HIPPOPODIIDAE: Hippopodius hippopus ( Forskal) 
V ogtia glabra Bigelow 
V. pentacan.tha Kolliker 

Fam. DIPHYIDAE 
Suh-Fam. SuLCULEOLARIINAE: Sulculeolaria angusta Totton 

S. bigelowi ( Sears) 
S. biloba (Sars) 
S. chuni (Lens y Riemsdijk) 
S. monoica ( Chun) 

Sub-Fam. D1PHYINAE: Diphyes bojani (Eschscholtz) 

Fam. ABYLIDA}; 

D. dispar ( Chamisso y Eysenhardt l 
Diphyopsis mitra Huxley 
Dimophyes are tic a ( Chun) 
Chelophyes appendiculata ( Eschscholtz) 
Eudoxoides sµiralis (Bigelow) 
M uggiaea kochi (Will) 

Lensia campan ella ( Moser) 
L. conoidea (Kefferstein y Ehlers) 
L. co~sack Totton 
l. leloupi Totton 
L. multicristata (Moserl 
L. subtilis ( Chun) 
L. tottoni Daniel y Daniel 

Sub-Fam. AeYLINAE: Abyla carina HaeckeJ 
A. haeckeli Lens y Riemsdijk 
A. trigcna Quoy y Gaimard 
Ceratocymba dentata ( Bigelow) 
r:. leut:karti ( Huxley) 

Suh-Fam. At1YLOPSINH: Abylopsis tetragona (Otto I 
A. eschscholtzi ( Huxley I 
Bassia bassensis { Quoy y Gaimard I 
Ennea¡:onum hyalinum ( Quoy y Gaimard) 

Tabla 2. Sifonóforos en e l Atlántico ecuatorial occidental. 

Cruceros 
Oct.-Nov. May.-Jun . 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
-+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
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Orden ANTHOMEDUSAE 

Fam. BoucAINVILIIDAE: 

Fam. CAMPANULARIIDAE: 

Fam. PHIALUCIIDAE: 

Fam. EIREN!DAE: 

Orden TRACHYMEDUSAE 

Fam. GtRYONIIDAE: 

Fam. HALICREATIDAI::: 

Fam. RHOPALONEMATIDAE: 

Orden NARCOMEDUSAE 

Fam. AtGINIDAr.: 

Fam. CtJNIN!DAf.: 

Orden CORONATAE 

Fam. ATOLI.IDAE: 

Fam. NAUSITHOIDAF.: 

Orden SEMAEOSTOMEAE 

Fam. Pr.LAGIIDAf.: 

Especies 

Bougainvillia carolinensis (Mc-
Crady) ................................... . 

B. platygaster ( Haeckel) .... .. 

Obelia spp ............................... . 

Phialucium carolinae ( Mayer i 

Eirene viridula (Peron y Le· 
sueur) ..................................... . 

liriope tetraphylla ( Chamisso 
y Eysenhardt) ..................... . 

Halicreas minimum Fewkes .. 

A,:laura hemistoma Peron y 
Lesueur ................................ .. 

Rhopalonema velatum Gegen· 
baur ....................................... . 

A eginll citrea Eschscholtz .. .. 
Aeginura grimaldii Maas ...... .. 
Solmundella bitentaculaw 

(Quoy y Gaimard) ........... . 

Canina octonaria Mr.Crady .. 

Atolla wyvillei Haeckel .......... 

il/m1.~ithne p¡¡n,ctnta Kolliker .. 

Dactylometra q1tinquicirrha 
A¡rnssiz .................................. .. 

Número total de ejempla res 
Oct.-Nov. May.-Jun. 

1964 1965 

10 

JO 

41 

10 

1198 

21 

46i 

?.77 

21 

541 

161 

J(I 

10 

158 

12 

62 

40 

JO 

Tabla 3. Medu~as en el Atlántico ecuatorial occidental 
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Oct.-Nov. May. - Jun. 
S . hi1pida 

S. ,nfJolo 

zona común a ambos cruceros 

Oci - Nov May- Jun 
Saq,Ho r11sp1do 
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Fig. l. Diagramas repre~entativos de la pohlación total de Quetognatos en dicha región. 



Krohnitta mutabbii 

ANGELES ALVARI/ilO 

ATLANTIS D 

Or.t - Nov .• 1964 
Krohnitta mutabbii CHAIN 

Moy. - Jun., 1965 

Fig. 2. Mapas con la distribución de Krohnitta mutabbii para los 'períodos octúbre-noviembre 
1964 y mayo-junio 1965. 

Sagitta tenuis ATLANTIS n 
Oct. - Nov., 196 

O O STA 

. ... 
Sagitta tenuis CHA IN 

Moy. - Jun., 1965 
O O STA 

Fig. 3. Mapas con la distrib.ución de Sagita tenui.s para los períodos octubre-noviembre 1964 
y mayo-junio 1965. 
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Sagitta hispida ATLANTIS Il 

Oct. - Nov.. 1964 
Sagitta hispida 

-r 
CH AIN 

- Jun .• 1965 

Fig. 4. Mapas con la distribución de Sagitta hispida para los períodos octubre-noviembre 
1964 y mayo-junio 1965. 

Sagitto helenae ATLANT IS D 

Oct. - Nov., 1964 
O O STA 

Sagitta helenae CHAIN 

Moy. - Jun., 1965 

Fig. 5. Mapas con la distribución de Sagitta helenae para los períodos octubre-noviembre 
1964 y mayo-junio 1965. 
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Sagitta serratodentata 

ANGELES AL VARrno 

ATL ANTIS D 

Oct. - Nov., 1964 
O O STA 

Sagilla serratodentata CHA IN 

May. - Jun .. 1965 
O O STA 

• NSTA 

Fig. 6. Mapas con la distribución de Sagitta serratodentata para los períodos. octubre- no
viembre 1964 y mayo-junio 1965. 

Krohnitta subtilis ATLANTIS D 

Oct . - Nov.. 1964 
Krohnitta subli/is CHAIN 

May. - Jun., 1965 
o O STA 

"'· O D STA 

Fig. 7. Mapas con la distribución de Krohnitta subtüi.s para los períodos octubre-noviembre 
1964 y mayo-junio 1965. 
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Pterosagilfa draca ATLANTIS ll 

Oct. - Nov., 1964 
o O STA 

• N STA 

Pterosagíffa draco CHAIN 

May. - Jun .• 1965 

1-O O STA 

Fig. 8. Mapas con la distribución de Pterosagitta draco para los periodos octubre·noviem· 
bre 1964 y mayo-junio 1965. 

Sagítta bípunctata ATLANTIS ll 

Oct. - Nov.. 1964 
O O ST A 

Sagíffa bípunctata CHA IN 

May. - Jun. 1965 

JJII ijl!lllll~L 
- ~ {íl , 
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.~ 

Fig. 9. Mapas con la distribución de Sagitta bipunctata para los períodos octubre·noviem· 
bre 1964 y mayo-junio 1965. 
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Sagitfa enflafa ATLANTIS D 

Oct. - Nov., 1964 
1965 

O O STA 
O O STA 

• H STA 

Fig. 10. Mapas con la distribución de Sagitta en/lata para los períodos octubre-noviembre 
1964 y mayo-junio 1965. 

Sagiffa hexaptera ATLANTIS D 

Oct. - Nov .• 1964 
O O STA 

Sagitfa hexaptera CHAI N 

May. - Jun .. 1965 
O O STA 

Fig. 11. Mapas con la distribución de Sagitta hexaptera para los períodos octubre-noviembre 
1964 y mayo-junio 1965. 
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Sagiffa mínima ATLANTIS D 

Oct. - Nov.. 1964 

O D SfA 

Sagilfa mínima CHA IN 

May. - Jun., 1965 
o O STA 

Fig. 12. Mapas con la distribución de Sagitta m:inima para los períodos octubre-noviembre 
1964 y mayo-junio 1965. 

Sagiffa /yra ATLANTIS D 

Oct. - Nov., 1964 
O O STA. 

Sagiffa tyra CHAIN 

Moy. - Jun., 1965 

O D STA. 

Fig. 13. Mapas con la dist,j.bución de Sagitta lyra para los períodos octubre-noviembre 
1964 y mayo-junio 1965. 
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Sagilfa decipiens 

ANGELES ALVARI~O 

ATLANTIS D 

Oct. - Nov .• 1964 
O O STA 

CHAIN 

Moy. - Jun .• 1965 
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• N $TA 

Fig. 14. Mapas con la distribución de Sagitta decipiens para los períodos de octubre-noviembre 
1964 y mayo-junio 1965. 

Sagilfa zetesias ATLAN TIS D 

Oct. - Nov.. 1964 
Sagitta zetesios CHAIN 

Fig. 15. 

'i': 

' ' • o 

O O STA 

• N STA. 

Moy. - Jun., 1965 
O O STA 

Mapas con la distribución de Sagitta zetesios para los períodos octubre-noviembre 
1964 y mayo-junio 1965. 
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O Diphyopsis mitro ATLANTIS D 

Oct. - Nov.. 1964 
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O Oiphyopsis mitra 

Q .,·. 

· .. : ~ ... . , · 
;.,_ ., . ., 

CHAIN 
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Fig. 16. Mapas con la distribución de Diphyopsis mitra para los períodos octufue-noviembre 
1964 y mayo-junio 1965. 

O Diphyes bojani ATLANTIS D 

Oct. - Nov .. 1964 
O Diphyes bojani CHAIN 

Fig. 17. 

May. - Jun., 1965 

'" 

Mapas -con la · ·distribución de Diphyes bojani para los períodos octubre-noviembre 
1964 y mayo-junio 1965. 



62 

(:] Chelophyes oppendiculoto 

ANGELES ALVARrno 

ATLANT IS n 
Oct. - Nov., 1964 

O O STA 

O Chelophyes appendiculata 

o 

CHAIN 

May. - Jun., 1965 

Fig. 18. Mapas con la distribución de CAelopAyes appendicidata para los periodos octubre-no
viembre 1964 y mayo-junio 1965. 

O Eudoxaides spiralis ATLANTIS Il 

Oct. - Nov., 1964 
O O STA . 

• N STA , 

El Eudoxoides spirolis CHAIN 

May. - Jun., 1965 

•N STA. 

Fig. 19. Mapas con la distribución de Eudoxoúles spiralis para los períodos octubre-noviembre 
1964 y mayo-junio 1965. 
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O Diphyes dispar 

40' 'O" 

"~-
ATLA NT IS D O Diphyes dispar CHAIN 

Oct. - Nov., 1964 Moy. - Jun., 

'" o o su 
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.... 
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' 

" 

Fig. 20. Mapas con la diatribuci6n de Diplsyu dispar para los períodos octubre-noviembre 
1964 y mayo-junio 1965. 

C'l Dimophyes arctica ATLANTIS II 

Oct. - Nov .• 1964 
O O STA. 

CI Dimophyes arctica CHAI N 
Moy. - Jun., 1965 

O O STA 

Fig. 21. Mapas con la distribución de Dimophyes arctica para los períodos octubre-noviembre 
1964 y mayo-j unio 1965. 

J 
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O Muggiaea kachi 

ANGELES ALVARrno 

ATL ANTIS D 

Oct. - Nov., 1964 
O O STA 

O Muggiaea kochi CHAIN 

Moy. - Jun .• 1965 
O O ~TA 

Fi11 22. Mapas con la distribución de Mu:,siaea kochi para los períodos octubre-noviembre 
1964 y mayo-junio 1965. 

O Lensia compone/la 

··.· 
"'· . • • o 

ATLANTIS D 
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·-.·~v'.-·- i_-·-.º. i", :~ o o 
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ºº 

Fig. 23. Mapas con la distribución de Lensia campanella para los períodos octubre-noviembre 
1964 y mayo-junio 1965. 
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O Lensia tolloni 
1:::1 Lensia subli/is 

"'· . 
' • o 

ATLANTIS n 
Oct. - Nov., 1964 

, .. 
•N STA 

Cl Lensia tattoni 
El Lensia subli/is 

CHAIN 

Moy. - Jun., 1965 
O O STA 

• N STA 

Fig. 24. Mapas con la distribución de Lensia tottoni y L. subtüis para los períodos de octubre· 
noviembre 1964 y mayo-junio 1965. 

O Lensia cossack 
llll Lensia leloupi 
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ATLANTIS D 

Oct. - Nov .• 1964 
O O STA. 

• N STA 
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CHAIN 

May. - Jun.. 1965 
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Fig. 25. Mapu con la distribución de Lensia cossack y L. leloupi en octubre-noviembre 1964 
y L. conoideo. y L. multicristata en mayo-junio 1965. 



66 

CJ Sulculeoloria chuni 

ANGELES ALVARII'W 

ATLANT1S n 
Oct. - Nov .• 1964 

O O $lA 

J.1l'J Su/culeo/aria chuni CHAIN 

May. - Jun., 1965 

Fig. 26. Mapas con la distribución de Sulculeolaria chuni para los períodos octubre-noviem· 
bre 1964 y mayo-junio 1965. 

O Su/culeo/aria monoica ATLANTIS U 

Oct. - Nov., 1964 
O O STA 
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Fig. 27. Mapas con la distribución de Sulculeolaria monoica para los períodos octubre-no
viembre 1964 y mayo-junio 191\5, 



QUETOGNATOS, SIFONOFOROS Y MEDUSAS EN ATLANTICO ECUATORlAL 67-

O Sulculeotoria bige/owi 
E] Su/culeo/aria angusto 

ATLANTIS D 

Oct. - Nov., 1964 

O Su/culeoloria biaelowi 
8 Su/culeo/ario angusto 
OSulcule,.o/oria bilobo 

-

'.:.: 
· ~ o .. 

CHAIN 

Moy. - Jun .• 1965 

o 

O O STA 

• N STA 

Fig. 28. Mapas con la distribución de Sulculaolaria bigelowi, S. angusta en octubre 1964, 
y éstas más S. büoba en mayo-junio 1965. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•º' ~;......~~~~~~.:;...~~~~~~...:;-~~~~~~-.;; 
O Abylo carma 

O Abyla haeckeli ATLANTI$ D 

Oct. - Nov., 1964 
O Abyla hoeckeli 
tllAbylo rrigono CHAIN 

Moy. - Jun., ~96 5 
O O STA 

Fig. 29. Mapas con la distribución de Abyla haeckeli en octubre·noviembre 1964, y éstas 
más A. carina y A. trigona en mayo.junio 1965. 
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(]] Ceratocymba dentata 

O Ceratocym/XJ leuckarti 

ANGELES AL V ARrno 

ATLAN TIS D 

Oct. - Nov., 1964 
O O STA 
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';º@ 0 
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CHAIN 

Moy. - Jun., 1965 
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Fig. 30. Mapas con la distribución de Ceratocymba dentata y C. leuckarti para los períodos 
octubre-noviembre 1964 y mayo-junio 1965. 

O Abylopsis tetragona 

·· .. ~ 
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Fig. 31. Mapas con la distribución de Abylopsis tetrlJ8ona para los períodos octubre·noviem· 
bre 1964 y mayo-junio 1965. 
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O Abylopsis eschschollzi ATLANT IS n 
Oct. - Nov., 1964 

O O STA 

O Abylopsis eschscholtzi CHAIN 

Moy. - Jun .. 1965 
O O STA . 

Fig. 32.-Mapas con la distribución de Abylopsú eschscholtzi para los períodoe octubre-no
viembre 1964 y mayo-junio 1965. 

O Bossio bossensis ATLANTIS D 

Oct. - Nov.. 1964 
O O STA 

D Bossio bossensis 

o 

CHAIN 

Moy. - Jun., 1965 
o O ST.I 

Fig. 33.-Mapas con la distribución de Bassia bassensis para los períodos octubre-noviembre 
1964 y mayo-junio 1965. 
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O Enneagonum hyalinum 
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f'ig. 34. Mapas con la distribución de EnneClllonum hyalinum para los periodos octubre-no· 
viembre 1964 y mayo-junio 1965. 

O Vogtia glabra 
El Hippopodius hippopus 

ATLANT IS Il 

Oct. - Nov., 1964 

Hippopadius hipppw.s El 
Vogt,a penlacáifhá (lJ) 
Vogtia glabra O CHAIN 

May. - Jun., 1965 
o O STA 

F'ig. 35. Mapas con la distribución de Hippopodius hippopus y V <>stia glabra en octubre-no· 
viembre 1964, y éstos más V. pentacantha en mayo-junio 1965. 
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OStephanomia bijuga 
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~ Agalma okeni 
D Stephanomia bijuga 

CH.i).IN 

Moy. - Jun., 1965 
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Fig. 36. Mapas con la di&tribuci6n de Steplaanomia biiu1a en octubre-noviembre 1964,, y ésta 
más A1alma okeni en mayo-junio 1965. 

l3l Amphicaryon acaule ATLANTIS II 
Oct. - Nov .• 196 

O O STA 

CJ Amphicaryon ernesli CHAIN 

May. - Jun .• 1965 

Fig. 37. Mapas con la distribuci6n de Amphicaryon acaule en octubre-noviembre 1964, y A. 
emesti en mayo-junio 1965. 
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• Ro5acflO plicato 

ANGELES ALVARII'W 

.t.TLAHTIS II 

Oct. - Nov.. 196 
O O ITA. 

8 Forsko/ia edwardsl .t.TL.t.NTIS II 
Oct. - Nov., 196 

Fig. 38. Distribución de Rosacea plicata (octubre·noviembre 1964), y ForskaUa edwardsi (mayo
junio 1965). 

Liriop# t,trophyllo .t.TLAHTIS II 
Oct. - Nov.. 1964 

o o sra. 

Liriop# lftfraphylla 
CH.t.lN 

May. - Jun .• 1965 
o o ST.t.. 

Fig. 39. Distribución de Liriope tetraphylla, octubre·noviembre 1964 y mayo-junio 1965. 
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Fig. 40. 
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Rhopolonemo velolum 
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Mapas con la distribuci6n de Rhopalonema velatum para los periodos octubre-no
viembre 1964 y mayo-junio 1965. 

Aegina citrea 
ATLANTIS D 
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Fig. 41. Mapu con la distribución de Aepa citrea para los períodos octubre-noviembre 1964 
y mayo-junio 1965. 
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Solm11ndello bilenloc11/olo Solm11ndella bifentaculata 

Fig. 42. 

CH.O.IN 

May. - Jun., 1965 
O O STA 
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Mapas con la distribución de Sclmundella bitentacuJata para los períodos octubre· 
noviembre 1964 y mayo-junio 1965. 

Nausilhoe punclafa 
ATLANTIS n Gl Dactylometra quinquicirrha 
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• N STA 

Mapas con la distribución de Nau.sithoe punctata en octubre-noviembre 1964, y 
ésta más Dactylometra quinquicirrha y Atolla vywülei en mayo-junio 1965. 
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[J] Bougoinvillio corolinensis 
S Phiolucium corolinoe 
[]Obelio sp. · 

ATLANTIS Il 

Oct. - Nov., 1964 
O O STA 

mi Bougoinvillio plotygoster 
llll Agla;¡,remistomo CHAIN 

May. - Jun., 1965 
o O STA . 

Fig. 44. Mapas con la distribución de Bougainvillia carolinensis, Phialucium carolinae, Obelia 
spp. en octubre-noviembre 1964, y Bougainvülia platygaster, Aglaura hemistoma en 
mayo-junio 1965. 

O Eirene viridu/o 
rn Holicreos minimum ATLANTIS D 

Oct. - Nov., 1964 
O O StA 

li)Aeginuro grimaldii 
OCunino octonario CHA IN 

May. - Jun .. 1965 

Fig. 45. Mapas con la distribución de Eirene viridula, Halicreas mimmum en octubre-no
viembre 1964, y Aeginura grimaldi, C1111ina octonaria en mayo-junio 1965. 




