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INTRODUCCIÓN

Trabajos con el objetivo de discernir sobre pautas
estacionales y tendencias interanuales en
comunidades planctónicas del Mar Mediterráneo
se han intensificado en los últimos años (Lisandro
& Ibanez, 2000; D´Alcala et al., 2004). En parte eses
estudios se han desarrollado por sus probables
implicaciones con las fluctuaciones climáticas en
grande escala (Plank & Taylor, 1998; Lisandro &
Ibanez, 2000).

La región noroeste del Mar de Alborán presenta
gran variabilidad en las condiciones hidrológicas y
físico-químicas, debido a la existencia de un giro
anticiclónico que se forma con la entrada del
“chorro” de agua atlántica (AA) lo que condiciona
la atividade biológica de las comunidades
planctónicas (Lafuente et al., 1998; Sarhan et al.,
2000).

En ese trabajo variaciones temporales y espaciales
de la abundancia del mesozooplankton han sido
relacionadas con parámetros hidrológicos, en
nueve estaciones fijas ubicadas en el sector
norocidental del Mar de Alborán, que tiene sido
supervisado por 7 años.

MATERIAL Y METODOS

El material de estudio procede de las campañas
del proyecto ‘EcoMálaga’ (Estudio sistemático y
continuado de los procesos biológicos y ambientales
del litoral sur mediterráneo español) del Instituto
Español de Oceanografía, efectuado en el margen
continental del sector noroccidental del Mar de
Alborán. La zona está delimitada al N por la costa
malagueña W por Cabo Pino (4º44' 53 W) y al E por
la Caleta de Vélez 4º03' 90. Los muestreos se
realizaron durante los años de 1992 y 2000,
trimestralmente, en 9 estaciones localizadas en 3
transeptos (P, Cabo Pino; M, Málaga y V, Caleta
de Vélez), cuyas profundidades han variado entre
25 y 500 m.

En cada estación de muestreo se efectuaron
medidas de temperatura (ºC) y salinidad (UPS) en
la columna de agua con una sonda CTD Sea Birds
Electronics SBE-25. Los muestreos de
mesozooplancton se realizaron con una red bongo
de 40 cm de diámetro y mallas de 200 μm de luz.
La red iba provista de 2 flujómetros General
Oceanics 2030 para estimar el volumen de agua
filtrada. Los arrastres fueron doble oblicuos y se
realizaron a una velocidad de 2 nudos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de los parámetros temperatura y
salinidad, muestran una variación anual
condicionada por los cambios estacionales. En
cuanto a la temperatura, el área estudiada
presenta bastante homogeneidad, dado que las
desviaciones de las medias por campañas son bajas,
y aprecian claramente las diferencias entre las
estaciones anuales. La salinidad, por el contrario,
sí presenta importantes desviaciones entre los
puntos de muestreo, lo que probablemente refleja
la diferencia del tipo de agua encontrada en la parte
occidental y oriental de la Bahía de Málaga. Según
Cano (1977) la Bahía de Málaga marca una línea
divisoria entre dos tipos de agua, al esta agua más
mediterránea y al oeste agua de influencia
atlántica.

La zona de Cabo Pino influenciada por el chorro
Atlántico tiene una menor densidad de zooplancton,
mientras que las zonas de Bahía de Málaga y Caleta
de Vélez, con aguas más mediterráneas y mayores
aporte costeros, muestran mayor concentración de
individuos zooplanctónicos.

La composición del zooplancton refleja una
dominancia de los copépodos y de los cladóceros,
quedando en tercer lugar el plancton gelatinoso
(apendicularias, doliolidos y sifonóforos). Datos
similares han sidos encontrados por Rodríguez
(1979). Se observó una clara estacionalidad en la
composición del zooplancton, con predominio de
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los copepodos en invierno, primavera y otoño, y de
los cladóceros en verano. El incremento de la
concentración de este ultimo grupo, que pasa de
un 3% en primavera a un 45% en verano, se debe
principalmente a la proliferación de individuos de
la especie Penillia avirostris y del genero Podon
sp., desplazando a los copépodos a un segundo
lugar.

Estudios previos realizados en el Mar de Alborán
indican que los Copepoda y Cladocera constituyen
los grupos dominantes (Rodríguez, 1983; Rubin et
al., 1999; Seguin et al., 1994). En el golfo de Nápoles
las mayores densidades de mesozooplancton
obtenidas en el verano son acreditadas a los
Copepoda seguidos de los Cladóceros (D´Alcala et
al., 2004).

Además de las variaciones espaciales este-oeste,
es importante destacar la influencia de la zona
costera en la productividad zooplanctónica. Tanto
el numero total de individuos/m3, como el grupo
de los copépodos, muestran un gradiente negativo
costa-océano.

CONCLUSIÓN

Variaciones temporales y espaciales de la
abundancia del mesozooplankton parece estar
determinada por las características hidrológicas en
el sector norocidental del Mar de Alborán.
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