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EDITORIAL 

Estimados miembros de la Sociedad Mexicana de Planctología, A. C. 
(SOMPAC) y planctólogos en general, como editores invitados de este 

número especial de la revista Hidrobiológica, nos es grato presentarles 
esta obra que compila algunos de los trabajos presentados durante 

las sesiones científicas de la “XIV Reunión Nacional de la SOMPAC” y 
“VII International Meeting SOMPAC”, realizadas en la Ciudad de Morelia, 

Michoacán del 30 de mayo al 2 de junio de 2006.

Para nuestra sorpresa, esta convocatoria tuvo una acogida que fue más allá de nuestras 
expectativas. En un inicio se recibieron un total de 34 propuestas, de las cuales, 32 pasaron a 

la fase de evaluación. A pesar de la alta calidad de los trabajos recibidos, inevitablemente 
el número de artículos aceptados para publicarse tuvo que reducirse a 20, tras un 
proceso riguroso de arbitraje realizado por diversos especialistas y colegas planctólogos. 

Por motivos diversos, cinco de ellos fueron publicados con antelación en un número regular 
de Hidrobiológica 17(3). La diversidad de temas abordados en el material que ahora presentamos 
es sin duda un indicador de la pluralidad y madurez que la Planctología ha alcanzado en México, 

conseguida a través de los esfuerzos individuales y de grupos reconocidos en nuestro país y más 
allá de nuestras fronteras. Es satisfactorio ser testigo del vigor y la pujanza de esta disciplina dedicada a 
caracterizar y entender el papel de estos pequeños organismos en los sistemas acuáticos.

En los artículos que aparecen en este volumen, seis de ellos corresponden a trabajos realizados en 
plancton de sistemas epicontinentales y nueve en sistemas marinos. La mayoría de ellos (10 artículos) 
presentan investigaciones en las que se abordan de manera clásica aspectos descriptivos del ciclo de 
vida, o de la dinámica de alguna población en especial o de las estructuras y dinámicas espaciales y 
temporales de comunidades del plancton proveniente de diversos sistemas. Estos artículos han sido 
agrupados en cuatro secciones sobre la base del grupo de plancton que se aborda en cada estudio: 
a) fitoplancton (dos artículos); b) protozooplancton (un artículo); c) zooplancton (cuatro artículos) y 
d) ictioplancton (tres artículos). La última sección, con la tercera parte restante de los manuscritos, 
representa un buen ejemplo de las nuevas tendencias en ecología en general y en ecología del plancton 
en particular. En éstos, a través de metodologías de descripción detallada de algunos elementos de los 
sistemas, o bien, por medio de la experimentación en campo y/o laboratorio, se pretende entender como 
funcionan y se estructuran los sistemas naturales a través de aproximaciones hipotético-deductivas. 
Estos cinco artículos han sido agrupados al final en una sección denominada interacciones consumidor-
recursos.

Queremos agradecer a Hidrobiológica el permitirnos utilizar su infraestructura para poder compilar 
y difundir nuevamente nuestros trabajos. Es un honor que una revista como ésta nos permita usar su 
espacio impreso por segunda vez para compartir los resultados de nuestras investigaciones con otros 
planctólogos de nuestro país y del extranjero. Cabe recordar que ésta es la única publicación periódica 
incluida dentro del Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) que tiene como especialidad las investigaciones realizadas 
en sistemas acuáticos en el país. Además, dado su reciente ingreso en la base de datos del Institute
for Scientific Information (ISI), el impacto que pueden tener los manuscritos que aquí se incluyen se 
magnifica sustancialmente.

Sólo nos resta agradecer a los 48 autores (sólo hacemos referencia a los autores que sus trabajos 
aparecen en este volumen) provenientes de 15 entidades académicas nacionales y extranjeras (Costa 
Rica, España y República Checa) que eligieron difundir sus resultados de investigación en este volumen. 
Una mención especial de reconocimiento es obligada para los más de 75 evaluadores que con paciencia 
y dedicación colaboraron con el arbitraje riguroso de los trabajos recibidos. Gracias a ellos podemos 
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presumir que los artículos que conforman este volumen especial cuentan con una calidad científica de 
los más altos estándares. Nuestros más sinceros agradecimientos para la Dra. Martha Signoret Poillon 
y para el Dr. César Flores Coto, dos de nuestros socios fundadores y más trascendentes planctólogos 
mexicanos, que amablemente escribieron el prólogo que acompaña a este volumen. Sin duda su experiencia 
y conocimientos son ejemplos claros a seguir. Agradecemos también al M. en C. Alfonso Esquivel Herrera, 
profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco,  quien se encargó de la 
revisión de la correcta escritura de los textos que aparecen en lengua inglesa.

Por último, agradecemos a todos los socios SOMPAC que con su tiempo y esfuerzo dedicado a comprender 
estos pequeños y fascinantes organismos, día a día colaboran para hacer de la Planctología Mexicana un 
referente en el quehacer científico de nuestro país. Esperamos sinceramente que la información contenida 
en estas páginas sea de su utilidad.

Dra. Ma. Esther Meave del Castillo, UAM-Iztapalapa, y 

Editores del Número Especial
Dr. Carlos Álvarez Silva, UAM-Iztapalapa

Dr. Jorge Ciros Pérez, FES Iztacala, UNAM.
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PRÓLOGO

A través de 25 años de su existencia, la Sociedad Mexicana de Planctología 
A.C. (SOMPAC) ha impulsado el desarrollo de las investigaciones sobre el 
plancton en diversas formas, principalmente a través de reuniones nacionales, 
que desde 1996 se ampliaron haciéndolas también internacionales. Otra 
forma ha sido la publicación de números especiales que reúnen tópicos de 
interés y actualidad en este campo del conocimiento en nuestro país.

La integración de este número especial de la revista Hidrobiológica surge del interés 
por difundir los avances, enfoques, logros y perspectivas de las investigaciones sobre el 
plancton en México, abarcando temas muy importantes, actuales, trascendentes, que van 
llenando huecos del conocimiento y dejan ver la evolución que ha tenido esta disciplina en 
México.

Sin pretender hacer un resumen de cada trabajo, porque evidentemente el lector podrá acceder a 
ellos, llama la atención las investigaciones que se están llevando a cabo con organismos de aguas 
epicontinentales; sin embargo, sigue el interés sobre el plancton de zonas costeras y oceánicas, tanto en 
el Pacífico mexicano como en el Golfo de México y Mar Caribe. 

Resulta gratificante ver que varios métodos de estudio del plancton considerados como tradicionales 
tanto para el fitoplancton como para el zooplancton, siguen vigentes y conservan su validez científica; 
sin embargo, también es evidente la aplicación de herramientas y técnicas de punta, como la 
epifluorescencia, entre otras. 

De singular importancia resultan las investigaciones de carácter experimental, aspecto del que 
adolecieron las investigaciones del plancton en sus inicios, pero que ya están siendo atendidas, como lo 
muestra el trabajo sobre la estrobilación de Linuche unuiculata y el de la evaluación de la competencia 
entre especies de rotíferos empleando diferentes concentraciones de algas. En otro se analiza la 
supervivencia de algunas especies de copépodos  con diversas dietas de fitoplancton.

Entre los aspectos que deben resaltarse es que la mayoría de los trabajos sobre alguna zona se hacen en 
ciclos anuales, lo que es indispensable si queremos asomarnos de una mejor manera a la variabilidad de 
las comunidades en sus ecosistemas.

Cabe destacar que estas investigaciones abordan desde escalas a nivel molecular hasta macroescalas, 
como es el efecto del fenómeno de la Niña en el plancton. En algunos de los trabajos que integran este 
número especial, se puede percibir la atención que se está dando al estudio del picoplancton, fracción 
muy pequeña del plancton pero con implicaciones fundamentales en la estructura y el funcionamiento de 
las redes tróficas pelágicas. 

Es muy interesante el trabajo sobre el ictioplancton en una montaña submarina, ya que en nuestro país 
hay nada sobre ese tópico. Otros trabajos amplían el conocimiento de la fauna ictioplanctónica en las 
costas del Pacífico central mexicano. Por su parte, los quetognatos son nuevamente tomados en cuenta 
como un importante grupo del que queremos saber más cada día.

Asimismo, los estudios se han enfocado no sólo a nivel de investigación básica sino vinculados con 
recursos naturales renovables de importancia socioeconómica, como el ictioplancton, o con orientaciones 
hacia problemas de la salud como es el caso de los florecimientos algales nocivos.

A.C. (SOMPAC) ha impulsado el desarrollo de las investigaciones sobre el 
plancton en diversas formas, principalmente a través de reuniones nacionales, 
que desde 1996 se ampliaron haciéndolas también internacionales. Otra 
forma ha sido la publicación de números especiales que reúnen tópicos de 

 surge del interés 
por difundir los avances, enfoques, logros y perspectivas de las investigaciones sobre el 
plancton en México, abarcando temas muy importantes, actuales, trascendentes, que van 
llenando huecos del conocimiento y dejan ver la evolución que ha tenido esta disciplina en 

Sin pretender hacer un resumen de cada trabajo, porque evidentemente el lector podrá acceder a 
ellos, llama la atención las investigaciones que se están llevando a cabo con organismos de aguas 
epicontinentales; sin embargo, sigue el interés sobre el plancton de zonas costeras y oceánicas, tanto en 

Resulta gratificante ver que varios métodos de estudio del plancton considerados como tradicionales 
tanto para el fitoplancton como para el zooplancton, siguen vigentes y conservan su validez científica; 
sin embargo, también es evidente la aplicación de herramientas y técnicas de punta, como la 

De singular importancia resultan las investigaciones de carácter experimental, aspecto del que 



No podemos cerrar este prólogo sin mencionar que las actividades de la SOMPAC, incluida la generación 
de números especiales, están impregnadas del espíritu de Samuel Gómez Aguirre, quien seguirá siendo 
ejemplo de tenacidad y entrega  en el estudio del plancton y en cuyo honor se desarrolló la XIV Reunión 
de la SOMPAC.

Queremos finalizar este prólogo con una frase muy ilustrativa del Dr. Margalef y que invita a reflexionar 
sobre nuestro encuentro cotidiano con el plancton:

“Plankton is something more than a diluted suspension of life”

Dr. César Flores Coto. ICMyL, UNAM.
Dra. Martha Signoret Poillon. UAM-Xochimilco



In memorian
María de Lourdes Segura Puertas

(1943–2008)

El pasado 1° de Junio de 2008 falleció la Dra. Lourdes Segura-
Puertas, dejando un enorme hueco en la planctología de 
México. En estas líneas he de ofrecer una visión de su 
trayectoria como investigadora y una semblanza de una muy 
querida amiga, maestra y colega. Nació en el Distrito Federal el 
15 de Diciembre de 1943. Realizó sus estudios profesionales en 
la Facultad de Ciencias de la UNAM; obtuvo su Licenciatura en 
Biología en 1970 y la Maestría en Ciencias (Biología Marina) en 
1973. Sin embargo, fue la realización de su trabajo doctoral lo que 
marcaría su trayectoria como investigadora del zooplancton. Su 
tesis: “Morfología, sistemática y zoogeografía de las medusas 
(Cnidaria: Hydrozoa y Scyphozoa) del Pacífico Tropical 
Oriental”, representa, en términos de cobertura geográfica y de 

muestreo, la mayor contribución que se ha generado acerca de las medusas de México y del Pacífico 
Tropical Oriental. Para lograr finalizar este trabajo realizó una estancia de dos años (1978–1980) en 
el Departamento de Oceanografía Biológica de la Universidad de Texas A&M. Obtuvo el grado en la 
Facultad de Ciencias el 31 de Ocubre de 1980.

Su trayectoria docente fue larga y exitosa; desde 1969 impartió diversas materias en la Facultad de 
Ciencias y en 1975 recibió el nombramiento de Profesora Asociada. Siguió desarrollando labores de 
investigación y docencia en la Facultad, donde llegó a ser Profesora de Carrera Titular “B”. En 1989 
hizo una estancia sabática  en la Unidad Académica Puerto Morelos del ICML y en 1991 aceptó una 
plaza de investigadora en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM, donde continuó su 
fructifera labor docente y de investigación por cerca de 19 años, hasta su deceso.

En el Laboratorio de Invertebrados de la Facultad de Ciencias, Lourdes, junto con la Dra. María 
Ana Fernández, con quien compartió gran parte de su vida profesional, impulsó, una línea de 
investigación en zooplancton. Las gestiones de ambas lograron combinar de manera productiva la 
voluntad de numerosos estudiantes y una importante colección de muestras de plancton de distintas 
áreas geográficas; en esa época se atendieron grupos taxonómicos hasta entonces poco conocidos 
o ignorados en los mares mexicanos, desde las medusas hasta las larvas de peces, pasando por 
sifonóforos, poliquetos, pterópodos, apendicularias, larvas de crustáceos, eufáusidos, copépodos 
y quetognatos. Estos trabajos se transformaban en tesis y publicaciones, contribuyendo así a la 
formación de varias generaciones de planctólogos. El desarrollo de esta iniciativa representó un 
avance muy significativo en la Planctología de México y ha seguido dando frutos al paso de los años.  

Las publicaciones de Lourdes Segura hablan de su pasión por el estudio de las medusas, un 
grupo del zooplancton con una compleja y dinámica taxonomía que ella, gracias a su dedicación, 
paciencia y constancia, logró dominar para convertirse en una especialista con reconocimiento 
internacional. Describió dos especies del género Lizzia; generosamente dedicó una de ellas, L. 
alvarinoae Segura-Puertas, 1980 a la Dra. Angeles Alvariño, quien fuera su principal asesora en el 
conocimiento de este grupo. 

En 1984 Lourdes publicó la mayor parte de su tesis doctoral dentro de la serie Publicaciones 
Especiales que en su momento editó el Instituto de Ciencias del Mar con trabajos científicos selectos, 
de relevancia notable. En suma, son más de 40 los artículos científicos publicados por Lourdes. En estas 
contribuciones abordó los aspectos básicos de composición, distribución y abundancia de las medusas 
y realizó los primeros inventarios faunísticos nacionales y regionales de este grupo. No escaparon a su 
interés los temas experimentales y ecológicos de las medusas tanto en ambientes oceánicos como en 
zonas costeras. Revistas como: Anales del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (UNAM), Revista 
de Biología Tropical, Journal of Plankton Research, Bulletin of Marine Science, Caribbean Journal of 



Science e Hidrobiológica (UAM), albergaron sus contribuciones, muchas de ellas con datos pioneros 
sobre las medusas de México. Se puede consultar una lista actualizada de sus publicaciones en el 
sitio web del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM (www.icmyl.unam.mx). La mayor 
parte de sus trabajos publicados son en colaboración con otros autores, lo que demuestra que Lourdes 
tenía la difícil facilidad para interactuar exitosamente con sus colegas. Era, además, muy disciplinada 
con su tiempo de trabajo y respetuosa del tiempo de los demás; cuando comprometía una fecha para 
entregar su parte de un articulo o una revisión, cumplía puntual e invariablemente. Siempre fue un 
gusto establecer colaboraciones con ella, sus comentarios y críticas eran siempre positivos, con una 
energía estimulante que no es frecuente encontrar en el medio. 

En los años recientes (ca. 1999), ya en Puerto Morelos, su conocimiento de las medusas le permitió 
participar activamente en una serie de novedosas investigaciones multidisciplinarias relacionadas 
con los diversos efectos dermatológicos de las toxinas de estos cnidarios, en particular con el llamado 
“dedal” (Linuche unguiculata) que produce una  dermatosis conocida como erupción del bañista, 
muy común en el Caribe mexicano. Esto la llevó a interactuar con especialistas de otras disciplinas 
como toxinología y dermatología y a ofrecer conferencias y publicar artículos de divulgación sobre 
los efectos del contacto accidental con esta medusa. Participó en la identificación de una nueva 
neurotoxina presente en la cubomedusa Caribdea marsupialis y en el aislamiento de componentes 
antibióticos y antiprotozoarios en otras medusas del Caribe de México. Asesoró a diversas 
instituciones (v.gr. Secretaría de Marina, CONABIO, Instituto de Ingeniería de la UNAM, Universidad 
de Costa Rica, Universidad de Bogotá, Universidad de Antioquía, Instituto Politécnico Nacional) en la 
identificación de medusas para diversos propósitos. Esta fase de su carrera como investigadora del 
zooplancton y especialista en las medusas se convierte en un nítido ejemplo de la importancia, pocas 
veces reconocida, de la crucial labor de un taxónomo en proyectos e investigaciones que sin este 
fundamento terminarían en la confusión o en el error. 

En esta última etapa de su vida profesional, Lourdes combatió a pie firme su enfermedad, a 
la que mantuvo a raya durante varios años con una energía y presencia de ánimo admirables; su 
padecimiento no logró vencer su amor por su trabajo. Lourdes Segura pasa a ser una mujer precursora 
de la investigación oceanográfica mexicana en una época en que era muy reducido el número de 
investigadoras que podían desarrollar y consolidar iniciativas científicas propias. Tuve la fortuna de 
conocerla en 1980 cuando me presenté en el Laboratorio de Invertebrados para realizar mi Servicio 
Social; a partir de ahí ella apoyó y asesoró mi desarrollo hasta el Doctorado. Es para mí un honor el 
haber sido su alumno y después el haber colaborado con ella como colega, pero sobre todo me honra 
el haber contado con su amistad a lo largo de casi tres décadas. 

Le sobreviven su esposo Francisco, su hija Úrsula ahora arquitecta, su hija Karla ahora veterinaria y 
decenas, tal vez miles de estudiantes con su influencia y, sin duda muchos amigos, entre ellos Laura, su 
amiga que se expresa asi de ella: “La mujer inspiradora de sueños y metas que dejó plasmados en sus 
alumnos. La mujer incansable, llena de energía, siempre con nuevas ideas para desarrollar en su labor 
cotidiana  buscando la superación continua; y por último,  pero no por eso menos importante, la mujer 
que supo combinar su actividad profesional con los diversos papeles que le tocó jugar: esposa, madre, 
hermana y excelente amiga... y por supuesto una “Gran Jefa”. Descansa en paz querida Lulú”.

Es bien sabido que en el curso de nuestra vida, la mente tiende a anteponer y retener fielmente los 
recuerdos gratos, los afectos más significativos; por ello estoy convencido de que, para quienes 
la conocimos, será fácil preservar en nuestra memoria la imagen siempre afectuosa y positiva de 
Lourdes Segura.

Eduardo Suárez Morales
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) Chetumal.
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