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ANTECEDENTES 

AREA DE ESTUDIO 

MATERIAL Y METODOS 

RESULTADOS Y DISCUS ION 

1.- Hidrología 

a) Salinidad 

b) Temperatura 

c) Oxígeno 

2.- 	I ct iopl ancton 

a) Huevos; abundancia, distribución 
y diversidad. 

b) Larvas; abundancia y distribución 

c) Ecología de las especies 

ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DEL ICTIOPLANCTON 

CONCLUS IONES 
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Se éstudiae nctioelanCtonAe la LagUna de Tamiehua Veracruz a fin 

de conocer su abundancia distribución y estructura : de la Comunidad, 

asi- Como.stis varlaCionesdurante un ciclo, anual y losfactores que—

las determinan. Con tal objeto see-establecieron 25 estaciones de - 

muestreo que fueron visitadat'trimestralmette en cuatro ocasiones. 

Se utilizó una red trapecio de 50 cm de diámetro de boca y abertura 

de malla de 500 u . 

Los resultados mostraron que no existe una correspondencia estricta 

entre la salinidad, temperatura y la distribución espacial del ictio 

plancton durante ninguno de los cuatro períodos de muestreo, aunque 

si la hubo a través del ciclo anual, presentándose la mayor abundan-

cia y riqueza de especies durante la primavera y verano, épocas de - 

mayor temperatura y salinidad. Justamente en esta época se tuvo el 

más bajo índice de diversidad, consecuencia de la dominancia de 	— 

Anchoa mitchilli. 

El número de especies y especímenes larvarios que penetran.a la lagu 

na con las aguas neríticas fue muy bajo por lo que su aporte a la - 

estructura de la comunidad es mínimo, la mayor diversidad especifica 

se genera en la propia laguna. 

Se encontraron 15 familias, 19 géneros y 26 especies de los cuales 

A. mitchilli, B. chrysoura, C. nebulosus, G. 122151, M. euloSus, 



. va rans, A lineatus, S. louisianae y S. scovelli se pueden seña-

lar como típicas lagunar-es, por la baja diversidad especifica y la - 

abundancia preponderante de A. mitchilli, la comunidad ictioplanctóni 

ca corresponde de acuerdo al criterio de Sanders (1968), al tipo fí-

sicamente controlado. 



Les' lagúnal:costereS.són péOlistemas, de alta productividad; 

maque ésta es de 101.a- 15 veces mayor 	neriticas 

con las que están conectadas temporal o permanentemente (Lasserre, 

1979). 

Odum (1972), menciona entre otros factores que determlnan esta alta 

productividad a la naturaleza semicerrada de estos cuerpos de agua, 

que les permite funcionar como trampa de nutrientes; la presencia de 

productores primarios que actúan prácticamente todo el II"; la exis-

tencia de áreas donde la producción excede a su utilizacidr, exportan 

dola a otras partes de la laguna y a sus áreas de influencia y el sub 

sidio de energía por la acción de las mareas. Esta productividad - 

permite el mantenimiento de pesquerías importantes como las de ostia 

nes, camarones y algunas especies de peces. 

En el caso particular de los peces, se han realizado estudios ten---

dientes a destacar sus relaciones con las lagunas costeras: según -

Yáñez (1978), Nakamura et. al. (1980) entre otros autores, éstan pue 

den ser de muy diversa índole, así, pueden utilizarlas como área de 

crianza, de desove o de alimentación. le puede hablar también de es 

pecios autóctonas que cumplan todo su ciclo de vida en las lagunas. 

Yáñez (22. £1.t..) estima que un 80% de las especies costeros esté -
estrechamente relacionada con las lagunas costeras y sus áreas de in 

fluencia. 
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conocimientOde estas relaciones es Importante para países como -

México, 

 

en el que un-tercio de su linea 	está constituido por 
, 	- 

lagunas costaras, con un potencial económico.considerable 

go los es 

de los peces. 

Resulta obvio que las relaciones entre los peces y las lagunas coste 

ras, no podrán ser bien entendidas sin la aplicación de dos estudios 

ictioplanctónicos, que permitirán complementar el conocimiento de -

los ciclos de vida e incluso, abren la posibilidad de realizar esti-

maciones de poblaciones (biomasa) de adultos de especies de explota-

ción actual o potencial (Saville, 1964 y Houde, 1975, 1976). 

Ciechomski (1969), explica que para ésto se requiere del conocimien-

to real de la identidad de las especies, de la época y área de desove 

y el conocimiento de la tasa de crecimiento. 

El presente estudio, forma parte de una serie de trabajos tendientes 

al conocimiento del ictioplancton de las lagunas costeras en el Gol-

fo de México; nuestros objetivos primarios son determinar su distri-

bución, abundancia, diversidad y estructura de la comunidad en la La 

guna de Tamlahua, Veracruz, a través de un ciclo anual, así como los 

factores que las condicionan. 
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ANTECEDENTES 

existen varias lagunas costeras, que represn--. 

potencial económico, entre las más importantes por exten 

sión y pesquerílit se encuentran: la Laguna de Términos (Campeche), 

• las de Alvarado y Tamiahua (Veracruz) y la Laguna Madre (Tamaulipas). 

Desde el punto de vista científico representan ecosistemas complejos 

Y pocos son los trabajos que con carácter multidisciplinario se han 

desarrollado en ellos (Villalobos et. al., 1968 y Villalobos et. al., 

1969); la mayoría de las investigaciones han sido aisladas y de di--

versa índole. En el caso particular de la Laguna de Tamiahua, se - 

pueden mencionar los trabajos de: 

Cruz (1966, 1968), Mc Entire y Ho (1969), Ayala-Castañares (22. cit.), 

Segura (1977) que versan sobre aspectos Geológicos. Otros de carác 

ter biológico son los de Signoret (1969) sobre las medusas, Sevilla 

y Mondragón (1965) y García-Cubas (1969) tratan sobre los moluscos. 

Rasen (1960), Reséndez (1970) y Márquez (1974) que abordan algunos - 

aspectos de peces adultos. 

A la fecha el Laboratorio do Plancton del Instituto do Ciencias del 

Mar y Limnología ha venido realizando una serie de investigaciones 

sobre el Ictioplancton de las lagunas costeras entre los que se pue-

den mencionar Flores y Alvarez (1980), Flores y Méndez (en prensa), 

`Flores y Zavala (en prensa), Alvarez y Flores (1981), fuera de las - 

cuales no se tiene otro registro sobre las lagunas costeras. 



los que se tremos por, los ríos Pénuco al NOrte y Tuxpan al Sur 'con 

comunica a través de los canales de la Ribera y Tampamachoco 

ht» 
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-a. Laguna de ,Tamiahua; *área .de :estudio del:'presente tribijo,,  está si 

tirada en el EstadO de Veracrúz entre hos 21°20' y 22°50' Lat. N. y 

los 97 20' Y 97'3.50' LOng. Oeste (Mapa 1)..,  Está limitada en sus ex- 

tivamente. 

Es un cuerpo de agua sumamente alargado y angosto, con su eje mayor 

paralelo con una longitud aproximada de 93 km y una anchura máxima - 

de 21.5 km 	Lankford (1977), la clasifica dentro de las lagunas cús 

patas, caracterizada por la presencia de una barra arenosa de forma 

triangular, que en el caso de la Laguna de Tamiahua se conoce con el 

nombre de Cabo Rojo, la cual tiene una longitud aproximada de 130 km 

y una anchura máxima y mínima de 6 km respectivamente e interrumpe 

la línea de costa para introducirse 15 km dentro del Golfo de México 

(Ayala-Castañares, et. al., 1969). 

Es una laguna somera con una profundidad promedio de 3 m hacia su -

parte central. Su topografía se ve Interrumpida por la presencia de 

tres grandes islas: la Central, que es la Del Toro y dos hacia sus 

extremos Norte y Sur que son la Juana Ramírez y la Del ídolo respec-

tivamente. Estas dos últimas forman canales que conectan la parte -

central de la laguna con las bocas. 
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Mapa 1. Toponlmta. 
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Actua)mente la laguna'presenta dos• bocas; la del sur llamada Boca de 

Corazones de, origen natural, y otra situada al norte, Boca de Tam - 

pachichi, abierta- ártificialMente.. En su borde continental déseMbo-

can varios ríos entre los ,que sobresalen La Laja, Tanc¿álín  y Tempo 

flujo bstacional. 

Según Ayala-Castañares, ét. al. (1969) el clima es subhúmedo, lluvio 

so en verano y seco en invierno, modificado por las frecuentes tormen 

tas o Nortes que se presentan con fuertes vientos en esa misma direc 

ción. Durante el verano prevalecen los vientos del Este. La evapo-

ración es moderada. Dentro de la vegetación circundante sobresalen 

los manglares que están ampliamente distribuídos y formados por: 

mangle rojo (Rizophora mangle), mangle negro (Avicennia nitida), man 

gle blanco (Laguncularie racemosa) y mangle botoncillo (Conócarpus - 

erectus). Además se encuentran palmeras, selva mediana y una vegeta 

ción pionera a lo largo de las playas representada por los géneros 

lpomea, Croton, Coccoloba y Randia. 
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MATERIALY METODOS 

establecieron en,la laguna 25.estaciones de muestreo de:manera que 

cubrieran lol puntos críticos y la totalidad de la laguna, (Mápa 2), 

e efectuaron cuatro cruceros trimestrales durante 1980, abarcando - 

un ciclo anual: invierno, del 3 al 5 de marzo; primavera, del 26 al 

28 de mayo; verano, del 25 al 27 de agosto y el otoño del 27 al 29 - 

de noviembre. 

En cada estación se tomó una muestra de plancton con una red tipo - 

trapecio con las siguientes características: luz de malla de 500 u , 

manga 1.5 m, copo colector con diámetro de 0.1 m y diámetro de boca 

de 0.5 m con un contador de flujo adaptado a ésta, para determinar - 

el volumen filtrado, para lo cual se calibró previamente. 

Las muestras se obtuvieron efectuando arrastres en trayectoria circu 

lar a una profundidad de 0.1 m a 0.15 m de la superficie y con dura-

ción de cinco minutos. Las muestras se fijaron con formalina al 14% 

neutralizada con Borato do Sodio. 

Para la determinación de los datos abióticos se obtuvieron muestras 

de agua por medio de una botella Van Dorn de 3 lts do capacidad, mi 

diendose le temperatura con un termómetro de cubeta, lo salinidad - 

con un refractómetro (American Optical) y el oxígeno por medio del - 

método de Winkler. La profundidad se determinó por medio de una 

ondaleza. 
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Mapa 2. Localización de estaciones de muestreo. 1 



En la identificación especffica de las larvas en base a la literata 

ra Ise utilizaronsus caracterfstices.merlsticasy morfoétrItia, 

pigMentaCión, tamaño y forma del intestino entre otras, y para'aque-

1 as especies cuyos estadios no han SidOHciescritót,. se.establecieron 

secuencias de desarrollo. CUárido fue necesario se:aclararon y tine-

ron los especímeneS para efectuar lós conteos de vértebras, espinas 

y radios que fueron auxiliares durante la identificación. 

Para la identificación de los huevos de peces se utilizaron caracte- 

S 	ni 
- "57 

	

N 	
1°9n 

hes 

E 
N 	

Lc/gn S  

H' - 
ni H' 

rísticas como la forma y el tamaño, el espacio perivitelino, el tema 

No de glóbulos de grasa. 

Los datos obtenidos de salinidad, temperatura, volumen filtrado, den 

sidad de larvas y densidad de huevos en cada crucero se vaciaron en 

las tablas 1, 2, 3 y 4. 

La diversidad larvaria y la equitatividad se determinaron para cada 

estación de muestreo y para el total de cada período mediante las 

fórmulas: 

H' - Indice de diversidad de Shannon 

E . Equitatividad 

S ... Número de especies 

n/  - Número de individuos do la especie 

N mi Total de individuos 

Logn  gi Logaritmo natural 
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OXIGENT.(m1 /1 ) 
SUP.  

TEMP. . °c 
SUP. 	FONDO  

o SALINIDAD /00  
SUP. 	FONDO  LARVAS/100 m HUEVOS/100 m3  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

13:15 
12:20 
11:28 
14:16 
10:47 
15:05 
15:34 
10:08 
9:28 
11:02 
12:03 
12:49 
13:32 
10:30 
10:06 
14:43 
14:14 
9:13 
8:28 
7:37 
12:27 
9:38 
10:22 
11:05 

5.5 
6.7 
7.2 
6.7 
6.8 
7.0 
7.0 
7.5 
7.2 
6.9 
7.5 
8.1 
6.4 
6.5 
7.0 
8.1 
6.6 
7.6 
6.14 
7.4 

No dot. 
5.8 
6.3 
6.2 

	

17.6 	17.6 	19.0 	19.0 

	

16.6 	16,7 	15.0 	15.0 

	

16.9 	17.1 	16.0 	16.5 

	

17.2 	17.3 	17.0 	17.0 

	

16.2 	16.1 	16.0 	16.0 

	

17.8 	17.9 	16.0 	16.0 

	

18.2 	18.2 	16.0 	16.0 

	

16.5 	16.4 	15.0 	16.0 

	

16.0 	15.9 	15,0 	15.0 

	

15.6 	15.8 	15.0 	16.0 

	

15.6 	15.5 	18.0 	18.0 

	

15.0 	15.6 	16.0 	16.0 

	

15.3 	16.0 	17.0 	17.0 

	

15.0 	14.8 	16.0 	16.0 

	

16.2 	16.2 	16.0 	16,5 

	

15.6 	16.4 	18.0 	18.0 

	

15.1 	16.2 	18.0 	18.0 

	

17.5 	17.6 	22.0 	24.0 

	

17.4 	17.5 	19.0 	20.0 

	

17.2 	17.4 	17.0 	18.0 

	

19.7 	18.4 	19.0 	21.0 

	

18.2 	18.2 	28.0 	28.0 

	

17.6 	17.5 	28.0 	28.0 

	

17.6 	18.0 	31.0 	32.0 

144.2 
159.9 
103.7 
8.0 
0.0 
36.4 
12.5 
42.7 
7.8 
16.6 
5.1 
3.4 
7.9 
10.8 
78.9 
3.0 
7.0 
2.7 
9.2 
41.5 
9.3 
8.8 

141.0 
14.3 

172.8 
851.7 
266.4 

1193.6 
77.1 
162.5 
87.5 
169.6 
92.4 
6.4 

1651.3 
682.3 
538.4 
36.0 
66.1 
247.5 
442.3 
4.5 
0.0 
0.0 
3.6 
2.4 
0.0 

67.1 

Tabla 1. Relación de 
datos abióticos y densidad de huevos y larvas. Invierno, 

(3 al 5 do marzo de 1980). 
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ESTACIONES OXIGENO (m1/1) 
SUP. 

TEM. °C 
SUP. 	FONDO 

SALINIDAD 960  
SUP. 	FONDO LARVAS/100 m HUEVOS/100 m3  

HORA 

34.5 

35.0 
34.5 
33.5 
24.0 
27.0 
21.0 
22.0 
21.0 
21.0 
21.5 
21.0 
21.5 
21.0 
20.0 
21.0 
21.5 
25.0 
22.0 
20.0 
22.0 
28.5 
29.5 
30.5 

34.5 

35.0 
34.5 
34.0 
24.5 
29.5 
21.0 
22.0 
21.0 
21.0 
21.5 
21.0 
21.5 
21.0 
20.0 
21.0 
21.5 
26.0 
22.0 
20.0 
22.0 
30.0 
30.0 
34.0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

11:38 

10:25 
9:21 
13:11 
9:08 
13:45 
14:35 
8:38 
8:07 
9:31 
10:15 
10:50 
11:39 
8:50 
8:20 
12:50 
12:20 
8:15 
13:40 
14:25 
13:00 
8:50 
9:35 
10:20  

5.7 

5.0 
4.5 
5.0 
5.0 
5.4 
6.7 
4.8 
5.5 
5.1 
5.5 
5.3 
5.6 
5.6 
4.5 
5.5 
4.8 
4,7 
5.2 
5.3 
5.0 
4.4 
1$.9 
4,6 

28.7 

28.5 
29.9 

30.4 
31.9 
31.2 
30.1 
30.3 
29.6 
29.7 
29.9 
29.8 
29.6 
29.5.  
30.2 
30.0 
30.0 
30.7 
31.3 
30.5 
30.1 
30.2 
28.8  

13.3 

131.3 
4051.5 
156.2 
255.8 
9.4 
19.5 

404.9 
45.0 
131.1 
27.2 
25.3 

191.4 
510.9 
302.3 
124.6 
95.9 
243.3 
17.9 
1.7 

15.6 
332.3 
67.0 
22.5  

788.4 

86.9 
770.6 
175.3 
0.8 

212.3 
46.1 
731.4 
702.7 
71.9 

209.3 
358.9 
946.6 
119.6 
147.5 
389.8 
367.5 
181.8 
140.7 
21.6 
89.2 
133.5 
183.8 

1618.9 

28.7 

28.5 
30.0 
32.1 
30.4 
31.5 
31.2 
30.1 
30.5 
29.7 
30.0 
30.2 
30.1 
29.9 
29.6 
30.4 
30.4 
29.8 
3.13 
31.5 
31.5 
30.0 
30.5 
30.3 

Tabla.?. Relación de datos abióticos y densidad de huevos y larvas. Primavera. 
(26 al 28 do mayo, 1980). 
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SALINIDAD 960  
SUP. 	FONDO LARVAS/100 m3  HUEVOS/100 m3  

32.0 
30.9 
30.7 
32.2 
30.4 
32.0 
31.5 
30.1 
30.2 
30.5 
30.8 
32.5 
32.1 
29.9 
29.6 
32.1 
32.6 
30.6 
30.3 
32.6 
32.9 
30.4 
30.6 
31.2 

31.5 
30.9 
30.7 
31.9 

31.9 
30.9 
31.5 
30.2 
30.4 
20.4 
31.1 
30.6 
30.0 
29.7 
30.8 
30.5 
30.6 
30.2 
32.4 
31.9 
30.4 
30.6 
30.1 

OXIGENO (m1/0 
SUP. 

TEMP. C 
SUP. 'FONDO 'ESTACIONES 

	
HORA' 

2 	12:15 	5.9 
3 	11:20 	5.1 
4 	10:25 	5.4 
5 	13:10 	5.3 
6 	9:40 	4.8 
7 	14:10 	4.5 
8 	11:10 	5.2 
9 	9:00 	5.4 
10 	8:35 	5.7 
11 	9:15 	5.0 
12 	10:10 	4.3 
13 	12:00 	5.3 
14 	12:45 
15 	8:35 r  4.9 
16 	8:00 	5.0 
17 	13:40 	6.0 
18 	13:15 
19 	9:00 	5.5 
20 	8:30 	5.0 
21 	13:30 	5.6 
22 	12:40 	5.0 
23 	9:35 	2.7 
24 	10:20 
25 	11:00 	5.6  

36.0 	36.0 	71.0 
30.9 	36.0 	136.3 
34.0 	34.0 	449.7 
35.0 	35.0 	1137.7 
30.0 	30.0 	454.2 
29.0 	30.0 	1024.8 
27.0 	27.0 	67.5 
28.0 28.0 	4286.4 
29.0 	29.0 	8141.2 

	

28.0 	28.0 	7315.3 

	

27.0 	27.0 	110.9 

	

27.0 	27.0 	1575.1 

	

26.0 	26.0 	36.3 

	

26.0 	27.0 	5832.7 

	

25.0 	26.0 	9344.1 

	

26.0 	26.0 	882.0 

	

26.0 	26.0 	404.1 

	

25.0 	26.0 	64.2 

	

25.0 	26.0 	362.2 

	

26.0 	26.0 	253.9 

	

25.0 	25.0 	49.4 

	

30.0 	28.0 	16.7 

	

30.0 	31.0 	4.5 

	

32.0 	33.0 	23.9  

206.9 
6.2 
39.2 
2.6 
47.7 
7.0 
78.4 
61.6 
339.2 
362.1 
171.7 
28.3 
137.2 
333.7 
749.7 
50.0 
69.1 
95.8 
563.6 
47.1 
66.7 
7.2 
11. 
15.9 

Tabla 3. Relación da datos abióticos y densidad de huevos y larvas. Verano. 

(25 al 27 de agosto, 1980). 



16.2 
16.5 
16.4 
16.4 
16.3 
16.8 
17.1 
16.3 
16.3 
16.3 

.16.2 
16.6 
16.6 
16.4 
16.6 • 
16.9 
16.6 
17.3 
16.9 
17.8 
17.1 
16.9 
17.1 
17.04 

26.0 	27.0 
24.0 	24.0 
24.0 	24.o 
25.0 	24.0 
24.0 	24.0 
24.0 	24.0 
24.0 	24.0 
23.o 	24.0 
20.0 	23.0 
24.0 	24.0 
25.0 	25.0 
25.0 	25.0 
25.0 	25.5 
15.0 	25.0 
25.0 	25.0 
26.0 	26.0 
26.0 	27.0 
27.0 	30.0 
26.0 	26.0 
25.0 	26.0 
26.0 	28.0 
32.0 	32.0 
33.0 	33.0 
29.0 	32.0 

16.8 
16.5 
16,5 
17.5 
16.4 
17.2 
17.2 
16.3 
16.2 
16.4 
16.3 
16.7 
16.7 
16.5 
16.6 
17.2 
16.8 
16.5 
16.9 
18.1 
18.5 
16.9 
17.1 
17.0 

5.5 
2.3 

24.4 
14.8 
74.2 
0.0 

92.6 
38.4 
10.3 
13.1 
0.8 
6.8 
5.5 
7.1 
0.7 
4.0 
2.1 
0.0 
20.4 
0.0 
0.0 
1.6 
8.6 
3.8 
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OXIGENO (mi/1) 
SUP. TEMP. °C 

SUP. FONDO 
SALINIDAD °/ 
SUP. FONDO  LARVAS/100 m3  

ESTACIONES 	HORA 

HUEVOS/100 m3  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

	

13:10 	4.9 

	

12:30 	6.2 

	

11:40 	5.3 

	

14:30 	5.4 

	

10:35 	5.5 

	

15:15 	5.8 

	

16:10 	5.7 

	

10:00 	5.8 

	

9:30 	5.6 

	

9:40 	4.8 

	

10:30 	6.o 

	

10:20 	7.1 

	

11:50 	6.0 

	

9:10 	5.3 

	

8:30 	5.3 

	

13:00 	5.4 

	

12:30 	6.0 

	

8:30 	4.5 

	

8:00 	8.4 

	

12:50 	2.7 

	

12:30 	5.6 

	

9:00 	5.6 

	

10:00 	5.8 

	

10:30 	5.8 

5.3 
16.2 
0.7 
8.0 
0.6 
6.2 
22.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
2.8 

30.0 

Tabla 4. 
Relación do datos abióticos y densidad do huevos y larvas. Otoño. 
(27 al 29 do noviembre, 1980). 



.- Hidrología 

Salinidad 

Durante el invierno las salinidades mayores se presentaron frente a 

la Boca de Tampachichi con valores para superficie y fondo de 31 y 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

e 

321 respectivamente, y las menores se registraron frente a la Ense 

nada de Chinteles en el cuerpo central de le laguna por un lado y - 

en Punta Arenas por otro, siendo en ambos de 151 tanto para super-

ficie como para fondo. 

Su distribución presentó un gradiente claro desde la Boca de Tempachl 

chi con 31% hasta la Ensenada de Chinteles con 15% y otro más sua 

ve que fue desde Tantalamón, con 1951. 	hasta la salida del canal - 

Este de la Isla del (dolo con 161 . 

El Mapa 3 muestra las isohalinas de invierno y se aprecie claramen-

te que la Influencie de las aguas neríticas parte de Tampachichi y - 

cubre el cuerpo principal de la laguna e incluso a las aguas del ca-

rel Oeste do la Isla del Idolo. La penetración de aguas neríticas a 

partir de lo Boca de Corazones estuvo limitada al canal Este de la - 

Isla del Idolo. 

La salinidad méxima durante le primavera fue de 35% frente a Punta 

Arenas, en tanto que la mínima fue de 20%. frente a los esteros de 

La Laja y Cucharas. (Mapa 4). 
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Mapa 3. Isohallnas de superficie ( 	) y fondo ( 	). Invierno. 
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Mapa 4. Isohalinas de superficie ( 	)y fondo ( 	). Primavera. 



En un patrón similar M'ole invierno, la'disiribUCIOn.de la seriffidad ,  

fue desde TemPechichl con valores de 	30%. Para 

fondorespectivamente hasta la !orejón Sur 	 a Isla del-Toro 

En esta époCa la influencia de las aguas - herítIcas procedente de la 

Boca de. Corazones se deja sentir más allá de la zona de canales de 

la Isla del (dolo y abarca la porción SUr del interior de la laguna. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

El cuerpo principal de la laguna comparativamente a las áreas de los 

canales fue muy homogéneo pues apenas varió de 20%. frente.a los -

esteros de Cucharas y La Laja, hasta 22% con dirección hacia ambos 

extremos de la laguna en tanto que los gradientes en los canales, - 

particularmente en los de la Isla del Idolo, resultaron muy fuertes 

(21.01. a 35%, ). 

Durante el verano, los valores máximos de salinidad fueron de 36%. 

y se registraron frente a Punta Al:enas y Tantalamón, los mínimos de 

25%. , se hallaron en un pequeño núcleo en la desembocadura del Este 

ro Cucharas yen una zona más amplia en la porción Sur de la Isla - 

J. Ramírez. La distribución de la salinidad en esta época mostró dos 

gradientes que fueron desde las bocas y se encuentran al Sur de la -

Isla J. Ramírez. A diferencia del invierno y de la primavera, en el 

verano se notó mayor influencia de las aguas nertticas e través de -

la Boca de Corazones abarcando le mayor parte de la laguna princi--

palment© en la porción Oeste; mientras que la de Tampachichi, tuvo - 

10 



penetración más aceiltuada en el fondo a través del canal Este de 

cuerpo principal deja laguna - 

hasta la porción Norte de 	Isla del Toro con un 

a 26%. . (Mapa 5). 

La máxima concentración de sales en el otoMo se localizó frente 

Punta Calaveras con 33%. y la mínima en la Ensenada de Chinteles con 

21%4 . El patrón de distribución está dado esencialmente por la en-

trada de las aguas neríticas por la Boca de Tampachichl con 32%. - 

llegando su influencia hasta la porción Sur del cuerpo principal de 

la laguna; hacia el lado Oeste, en la Ensenada de Chinteles con 21%4 

y hacia el Este al Sur de la Isla Frijoles donde se mezcla con el - 

área de influencia de las aguas provenientes de la Boca de Corazones. 

Fuera de una pequeña porción de la Ensenada de Chinteles el resto -

del cuerpo principal de la laguna resultó ser muy homogéneo con sa-

linidades que fueron de 24 a 27%. tanto en superficie como en el fon 

do. En los canales en cambio, el gradiente fue más fuerte y se notó 

una mayor penetración de la salinidad a través de las aguas de fondo. 

(Mapa 6). 

El análisis de la distribución de le salinidad mostró que la mayor -

Influencie de las aguas nerfticas, se generó por la Boca de Tampachl 

chi, excepto durante el verano en donde ésta provino de la Boca de -

Corazones, siendo esta época cuando se alcanzaron en le laguna los 

mayores valores de salinidad. 
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. 
El ciclo salino es muy notorio y puede descilbirsá'á,PártIr'dál In--, 

vierno cuandO se tuvieron los valores- más bajos y su incremento pay»  

latino hacia la `eiMeVeray,e1 verano cuándo`como-se señaló,, se al--' 

:canzárón los -velorel más,  altos, decreciendo hacia el otoño. 

El hecho de carecer de grandes agua dUlce 'Y una infiuen-- 

cla relativa limitada pon los canales, le confiere a este cuerpo la-

gunar un carácter polihalino restringiéndose las aguas de carácter 

ultrahalino a las bocas y zonas de los canales. Es notorio el hecho 

de que los valores en la Boca de Tampachichi sean menores que los re' 

gistrados en la Boca de Corazones lo cual es resultado del aporte 

de agua dulce del Río Pánuco a través del Canal de la Ribera. 

b) .TemperAtitrA 

Como puede apreciarse en el mapa 7, donde se muestra la distribución 

de la temperatura en el invierno, los valores más bajos se localiza-

ron entre los arroyos San Jerónimo y Cucharas siendo de 15.0°C para 

superficie y 14.8°C para fondo; en tanto, los más altos se localiza-

ron en el Oeste de la Isla J. Ramírez, frente al Peñón. 

Las temperaturas más altas en las zonas de los canales y que disminm 

yeron tanto hacia las bocas como hacia el centro de la leg'ina, indi-

can que su distribución estuvo determinada básIcamente por le propia 

topografía de la laguna y áreas expuestas y no expuestas a los vlen-

tos fríos de invierno, lo que lleva a que sea justamente la parte • • 

central do le laguna donde se registraron los valores más bajos. 
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Mapa 7. Isotermas de superficie 	y fondo ( 	). Invierno. 

1 

1 

1 
1 



Fax 

temperaturas registradas en laslmcas, ligeramentenás altas que 

las del, Centro.de la laguna, pero menores que las de los canales, 

muestran:claramente  a falta de influencia de  las.aguas nerfticas en :11 

la distribución de este factor en la laguna. 

Los valores de fondo guardan un patrón de' distribución muy similar - 

al de superficie. 

Durante la primavera (Mapa 8) la distribución de la temperatura guar 

dó un patrón parecido al de invierno aunque con valores más altos. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Las máximas temperaturas se encontraron en el Canal Oeste de la Isla 

J. Ramírez con 31.5 y 30.5°C para superficie y fondo respectivamente 

y en el Canal Este de la Isla del Idolo con 32.1°C para superficie y 

30.5°C para fondo. 

Las temperaturas más bajas se encontraron en las bocas, seguramente 

como resultado de la influencia de las aguas neríticas, la cual no - 

llega más allá de las propias bocas.. El cuerpo principal de la lagu 

no fue casi homogéneo y mostró un gradiente muy suave desde su parte 

central frente al arroyo de San Jerónimo con 25.8°C, hacia los ca--

nales. 

Aunque las isotermas del fondo no guardan una estricta secuencia con 

los valores de superficie, el patrón de distribución es básicamente 

el mismo. A pesar de sus conecciones con el mar y le entrada de 

aguas neríticas, éstas no ejercen ninguna Influencia en la distribu- 
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Mapa 8. Isotermas de superficie ( 	) y fondo ( 	). Primavera. 
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1 

ación, de la temperatura. La condición termica de la laguna fue resul 

tado de procesos locales de calentamiento y circulación.' 

verano seenContraron las temIeraturas .más altas (Mapa 9) con 

un patrón de comportamiento semejante a los' anteriores. Se localiza 

ron los- valores máslaltosen laszOttas de canales; en la Isla J. Ra- 

mrrez en su canal Oeste con 32.9 y 31.9°C para superficie y fondo -

respectivamente; y en el canal Este de la Isla del Idolo con 32.2°C 

para superficie y 31.9°C para fondo. Mientras tanto las temperatu-

ras más bajas se encontraron en las desembocaduras de los esteros de 

Cucharas y de Tancochrn con 29.6°C en la superficie y 30.1°C en el - 

fondo para el primer caso y para el segundo con 30.1 y 30.5'C para 

superficie y fondo respectivamente. 

En la región central de la laguna se observaron dos gradientes sua-

ves uno partiendo del canal Este de la Isla del 'dolo con 32°C y - 

otro desde la Mata con 32.6°C ambos llegando a Cucharas con 30.0°C. 

La temperatura de las aguas neríticas fue la más elevada y como en - 

los cruceros anteriores no manifiesta influencia sobre la laguna. 

En el otoño también se encontró que las temperaturas más altas corres 

pondieron a la zona de los canales (Mapa 10); un núcleo se localizó 

en el canal Oeste de la Isla J. Ramírez con 18.5°C en la superficie, 

con 17.1°C en el fondo y otro, en el canal Este de la Isla del Idolo 

con 17.5°C para superficie y 16.4 C parad fondo. A partir de estos 
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, 
núCleos se generan un par de gradientes conAirección hacia e Est1! 

ro de Tancochín donde sé registró la temperatura más baja 	6„3°C ). 

Loss-valores en las zonas dé influencia marina (17.0°0'resultaren 

ser los más bajos de todos los cruceros y presentaron poca penetra— 

ción en el sistema. 

La variación estacional de le temperatura mostró un claro ciclo con 

los valores menores en invierno y los mayores durante el verano, pero 

es importante señalar que hubo dos épocas de fuertes cambios, la pri 

mera entre el invierno y la primavera donde la diferencia fue de -

15.4°C en promedio y la otra entre el verano y el otoño cuya diferen 

cia promedio es similar; en cambio las variaciones otoño-invierno y 

primavera-verano fueron muy reducidas. 

c) Oxígeno 

Aunque no puede apreciarse una distribución diferencial del oxígeno 

para las distintas áreas de la laguna en ninguno de los cuatro perío 

dos de muestreo, en cambio puede señalarse en lineas generales para 

el ciclo anual, que los mayores valores se presentaron en el invierno 

y los menores durante el verano encontrando una clara corresponden-

cia con las épocas de mínimas y máximas temperaturas respectivas. 

Los valores originales de salinidad, temperatura y oxígeno están -

contenidos en las tablas 1, 2, 3 y 4. 
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e obtuvo una densidad promedio de 196.97 huevos/100 m3  para los cua 

tro períodos de muestreo (rables'5 a 8), siendo los valores expresa 

dos en 100 m3  y en orden decreciente, la primavera con el mayor pro 

medio (353.96), de ahí el invierno (284.23), el verano (145.84) y,e1 

otoño (3.86), siendo este último de una pobreza que contrasta consi-

derablemente con la abundancia obtenida en la primavera (Tabla 9). 

Aunque no puede señalarse una diversidad específica absoluta, por no 

haberse identificado los huevos a nivel específico, particularmente 

los de la familia Sciaenidae y algunos otros; sin embargo se puede -

señalar que la diversidad fue muy baja pues los huevos planctónicos 

sólo representaron cuatro familias: 

Engraulidae con las especies Cetenqraulis edentulus que sólo ocurrió 

en una estación durante la primavera y Anchoa mitchilli que fue la - 

especie dominante por su frecuencia y abundancia, no solo entre los 

Engraulidae sino entre el total de especies de las demás familias. 

Esta familia representó el 72.4% con promedio de 142.60 huevos/100m3. 

Sciaenidae fue la segunda familia más abundante con 30,25-  huevos/100m3  

representando el 15.4% del total de los huevos colectados. Su dis-

tribución abarcó el total de la laguna, localizándose los núcleos de 

mayor concentración en las bocas o estaciones cercanas a ellas. 
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2 T•e• 
3 	4 	5 	6 	7 	9 	10 	11 12 	13 14 	15 	16 17 18 	19 	20 21 22 	23 	24 25 PRONCOO 	% 

etevuottlA sp 
266.4 	1193.6 	77.1 	162.5 	87.5 	169.6 	92.4 	6.4 

266.4 	1193.6 	77.1 	162.5 	87.5 	169.6 	92.4 

1651.3 	682.3 

6.4 	1651.3 	682.4 

538.4 	36.0 	66,1 

538.4 	36.0 	66.1 

247.5 	442.3 

247.5 

4.5 

442.3 	4.5 

2,4 

1.8 	62.6 
1.8 

3.6 2.4 	0 

4.5 

67.1 	284.23 

281.28 
0.19 	0.07 

97.53 

2.68 	0.92 

0.08 	0.03 

Meto« m11011111 	172.8 	851.7 

5Claenidue 
Indeterminado 
T 	o 	t 	• 	I 	 172.8 	851.7 

Tabla 5. 	Relacldn de familias, géneros y espacies de huevos colectadas en cada estacldn de muestreo, durante el 	invierna. 

Valores espresadis en 	lb. de huevos/100 m3. 

Taxa 	 1 	2 3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	s1 12 13 	14 15 	16 13 18 	19 20 21 22 23 24 25 	•PRO4E010 % 

5revoort►a sp 32.5 1.35 0.34 

Ceteneraulls edeottilv4 30.3 1.26 0.36 

Anchoa 21101111 	349.6 684.3 666.0 	62.2 162.0 172.2 831.8 55.9 	28.4 350.9 274.2 	46.2 68.3 21.6 74.5 3.5 89.6 15 173.3 48.91 

Scleenider, 	398.4 52.5 	363.3 	8.6 0.8 	3,1 	2.5 	20.1 1.8 84.3 	2.8 3.2 11.9 1.6 4.3 24.4 50,6 1568.9 101.46 30.64 

A511 .1tt 	111".t154 	10.1 34.4 	330.8145.5 	114.040.2 	44,6 	16.6 	9.7 145.5 102,4112,0 63.7115.9 38.9 8).4135.6 70.8 10.4 105.6 43.5 2.5 69.76 19.71 

T o t 	a 1 	 788.4 86.9 	770.6 175.3 0.8 212.3 46.1 	731.4 702.3 	71.9 209.3 356.9 946.6 119.6 	147,5 389.8 367.5 	181.8 140.7 214 89.2 133.5 183.8. 1618.9 353.96 1e0% 

Tabla G. Relación d. ramllles, Oneros y especies de huevos colectadas en cada est ,,c16n de nuestren, durante le primavera. 

Valores apresados en 	de hcevos/100 m3, 



CSTP:::n5 1 - 	2 	- 	3 	- 	4 S 	. 6 	- 	7 	. 8 	- 	9 	- 10 	-:11 	- 12 	- 13 	- 19 	- 15 	- 16 	- 	17 	- 	18 	- 	19 	- 	20 	- 	21 	- 	22 	- 	23 	- 	244 	. 25 	- PR01CD10 

TARA 

Anchoa elcc1,1111 16.7 	3.3 43.7 	14.4 77.7 	38.6 	192.1 	269.0 	170.1 	77.9 	13/.2 	312.5 696.0 	91.8 	65.2 	63.0 	934.6 	19.0 	64.7 	9.6 	8,5 0.6 117.74 77.) 

Wien:tele 176.5 1.7 9.0 	0.9 13.1 	LO 	6.2 	0.4 	2.7 4.3 1.29 4.4 

Ach1rua llneatas 13.7 	6.2 	35.9 0.9 1.11 0.7 	21.8 	197.2 	99.2 	1.6 	0.9 	21.2 	40.6 	1.2 	3.9 	9.0 	120.e 	28.1 	1.6 	9.5 6.7 21.01 14.1 

TOIAL -- 206.9 	6.2 	39.2 7.6 97.7 	7.0 78.9 	61.6 	339.7 	362.1 	171.; 	78.3 	137.2 	333.7 749.7 	50.0 	69.1 	65.8 	663.6 	97.1 	64.7 	7.2 	11.7 16.9 195.49 8810.0 

Tabla 7. %elación de feelllas. géneros y especies colectados par cede estocldn de muestreo, durante 

el verano. 	Valores *apresados en Mo. de huevos/100 e3. 	. 

CST,C104E5 - 	1 - 	2 	- 	3 	- 	9 - 7 
• 

- 	8 	- 	9 	- 10 	- 	11 	- 	12 	- 	13 	- 	19 	- 	15 	- 16 	- 	17 	- 	le 	- 	19 	- 	20 	- 	11 	- 	32 	- 	23 	- 	29 - 	25 	- ►404£010 6 

TAYJ 

Anchoa 191tchi11i 5.3 	16.2 	0.7 8.0 0.6 	6.2 27.2 	 0.7 	7.8 15.4 3.25 44.3 

1Claar.Idat 114.6 0.61 15.7 

- 	5.) 	16.2 	0.7 8.0 0.t 	6.2 22.2 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.7 	0.0 	7.8 30.0 3.66 173.0 

Tabla 8. Relación de familias. géneros y especies de huevos, colectados en cada estación da muestreo, 

durante el otoNo. Valores expresados en No. de huevos/100 m3. 



:11 

CLUPEIDAE 

Brevocirtis  sp. 

ENGRAULI DAE 
Cetenoraulls edentulus  

Anchoa mitchilli  

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

281.28 
1.26 

173.13 112.74 '3.25 
0.32 

142.60 

0.16 

72.40 

2.68 108.46 ' 9.29 0.61 	i 30.25 15.36 

69.76 I 23.81  I  o 	I 23.39 11.88 

I 	0.08 0 	1 0 	1 0.02 0.01 

284.23 

36.07 
353.96 

44.93 

145. 
18
8
.5

4 

 1 

3.86 

o.49 
196.97 

100 

SCIAENIDAE 

SOLEIDAE 
Achirus  lineatus  

INDETERMINADOS 

TOTAL 

Tabla 9. Relación de abundancia de huevos en el ciclo anual 

(huevos/100 m3). 



17:ni:Y7 

a siguiente familia IMpOrtente respeCto a su abundancia fue. la  - 

Soleidae y la especie Achirus lineatUs con 

representaron durente'el ciclo,e1 12/. 

Finalmente la familia Clupeidae representada por el género arevoortia  

con un bajo.número y porcentaje. 

Aunque la distribución de los huevos varió de época a época, sin em 

bargo puede observarse en los mapas 11 12, 13 y 14 que los núcleos 

de mayor concentración se localizaron en el cuerpo principal de la 

laguna, excepto en el invierno donde también se encontraron altas 

concentraciones en los canales de la Isla del Idolo. 

b) Abundancia y distribución larvaria. 

Durante el ciclo anual de colectas se obtuvo un promedio general 

525.27 larvas/100 m3  en el que se identificaron 15 familias, 19 géne 

ros, '26 especies. La mayor parte de los especímenes fueron identifi 

cados específicamente y unos pocos sólo pudieron ser ubicados a ni—

vel genérico o de familia (Tablas 10 a 14). 

La densidad larvaria más alta se registró en el verano con 1750.37 -

larvas/100 m3  y que representó el 83% de la colecta total anual, la 
siguiente mayor numerosidad fue en primavera con 300.2 larvas/100 m3  

que correspondió al 4.791, en seguida el invierno con 36:41 larvas/ 

100 m3  con el 1.7% y finalmente el otoño con 14.04 larvas/100 m3  
y que únicamente representó el 0.7% (Tabla 14). 

17 



UTA:1014U 	 - 1 	- 2 	- 	3 	- 4 	- S 	- 	A • 7 	- 4 	- 9 	- 	10 	• 11 	- 	17 - 	13 	- 	24 	- 15 	- 15 	- 	17 - 	19 	- 	19 	- 	20 	- 	21 	• 22 	- 	23 	- 	21 	- 	25 	- momio 

TAXA 

Fila tegrus 0.9 1.0 0.9 0.9 0,15 0.• 
Arevoortle sp. 3.9 	101.E 11.3 21.2 1.0 1.8 1.7 	2.5 0.8 	 10.e 	3.6 6,17 11.5. 

Micho« micehilli 11,7 	50.n ag.',  4.4 9.7 9.5 11.4 	5.6 15.7 5.1 	3.1 	7.0 7.2 75.2 	3.0 1.0 	2.1 	4,2 	22.7 3,9 	4,0 	12e,. 	8.9 21.34 59.2 

EtntLWIILI lousUase 3.5 1.9 2.6 0.9 0.4 	0.9 	0.9 0,12 1.) 
Irignethu scovellt 0.9 0,0m 0.1 

Cerril/dee 0.9 0,01 

501eseidee 0.7 0.9 034 0.2 

Legadon rivadacUes 129.2 1.6 1.5 5,53 15.2 
Dmrslcacor saculetus 3.8 0.9 0.2r 0.5 
Goblessea b011:1 1.0 0.9 0.9 1.0 	 0.8 	3,5 1.9 0,42 1.1 
Micro¿obius 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 1.0 	 1.7 	1,1 0,34 1.0 
Cabildee 0.4 0.9 1.6 0,11 0.4 
Merbras vsKrere 1.7 1.0 2,3 	 0.9 6,15 3.7 

9etiesax stro., tys 0.9 1 	0 2.3 	0.9 	1.9 	0.9 0.31 0.9 

T:111- 
- 1444 19" 1C 1- 7  e 0.0 711.1  12.5 47.7 	7,9 16.6 5.1 	3,4 	7,9 10.8 78.9 3.0 	7.0 	7.' 	9.' 	41.5 9.. 	e.; 	14:.; 	11.3 91.4 

Ieble 10, Relación de familias, gdneros y ~cies de lema, colectedee en cede mechón de m.mstre.,  c1,..ente 

el Invierno, Valores expresados en 141). de larvas/100 m3. 



a 

ESTACIONES 	 - 	1 	• 	2 

TAXA 

• 3 	- 	4 	- 	5 	• 	6 	- 7 	- 	8 	- 	9 	- 	10 	- 	11 	- 	12 	- 	13 	- 	14- 15 	- 	16 	• 	:7 	• 	SE 	- 	14 	21 - 	21 • 22 	- 	23 	- 	24 	• 25 	• ►t6ME010 

2revoortie sp. 5.0 0.21 T.17 

Anchos eltch1111 5.0 108.3 	4016.3 	00.9 	255.0 2.1. 16.7 	394.5 38.7 	179.3 25.4 19.0 	183.0 	504.5 269.5 	123.7 	89.5 	231.8 	11.2 1.7 15.5 	327.2 64.2 15.7 201./5 85.11 

Hyporharvhos unifeecletus 0.9 0.04 0.01 

Syngnathim louslanes 0.9 1.6 	 1.5 3.5 0.0 0.34 1.11 

Synseethhe scovell1 0.9 0.04 0.91 

Eucisostorus celanopterus 1.6 	 0.8 0.10 0.09 

Gerreldlie 0.0 2.5 	1.9 	50.1 8.1 1.0 2.S 2.69 0.90 

Bairdte/le chrysoura 2.9 0.9 1.7 0.29 0.10 

Brs1rdielle sp. 3.0 	1.0 1.4 0.23 • 0.06 

OvnolcAdr. nebulosos 4.8 	3.9 	0.4  3.0 0.7 	0.4 0.9 	1 .9 	2.4 	7.4 	0.9 	0.9 	33 1 " 1.22 0.41 

Cynostion sp. 1.8 0.03 :r1 

Schieradee sp. 1 1.0 0.04 0.01 

ScieenIdae sp. 2 1.0 0.04 0.01 

Selsenldrie sp. 	3 0.9 0.04 0.01 

Derolcator maculettes 8.5 	2.0 0.04 C.Z" 

Goblosora Dosel 11.! 	14.9 0.8 0.9 	0.9 	3.1 	3.2 1.54 0.5: 

NIcooloblus gulosox 5.7 	1.0 1.7 1.11 	1.0 0.9 0.8 	1.6 	 0.9 	0.9 1.14  4.35 

Gobildie 0.9 f..OU 0.01 

8 lennlus 	17... 0.8 1.6 1.7  0.17 0.11 

Mertores LIELIEt 1.7 0.0 	 1.9 1,4 	0.11 0.7 1.9 	1.6 	 0.9 	1.5 3.5 0.8 2.8* 1.7 1  

Achín.% lineara: 1.0 	12.$ 1.0 1.0 2.1 0.9 3.6 	2.8 	0.0 	 1.8 	3.1 1.6 0.7 0.8 1.40 0.4" 

Cellescx 	str,x.ce..e 1.0 0.9 0.00 

0:TP:. 13 . 3  - 	131 . 3 	9051 . 5 	1 56 .2 	255.5 9.4  10.0 	464 .8 45.0 	131.1 77.2 25. 	141 	4 	510.9 	302.3 	124.1 	95.9 	741.5 17.9 1.7 	15.6 	117." 62.0 /2,5 110.2 100.11 

lehle 11. Relación da familias, s'Iberos y especies de larvas colectodas en cede estación de muestreo durante 

la primavera. Valores expresados en lb. de 1 	/100 m3. 



1E11 1E111 

ESTACIONES 	 • - 1 	- 2 	- 3 - 4 - 5 	- 6 	- 7 	- 8 - 9 	• 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 	16 - 17 	18 - 19 - 20 	11 	11 • 23 - 24 . 25 . ppimplo 
TAXA 

/ochos wItchIIII 	 55.9 132.8 407.8 925.6 435,1 969.2 	41.4 4270.8 4114.0 7312.1 102.7 1562.0 	26.0 5801.39332.9 873.0 	4C0.1 	55.1 341.2 246,0 	464 	15.1 
Stroopluro marino 	 0,1 	0.9 
Stronfylura miste 	 0.8 	 0.8 
Ityporhambwi unIfilscIatus  
SYorocithus louisIanse 	 1.7 
Oligoplitss sAtIrlD 
GorreId4.1 	 4.11 	 Iso.s 	9.5 	17.6 	5.1 	1.6 	o.s 	 0,7 	 0.9 	2.5 	0.6 	1.6 
laIrdbella chrysoura 	 3.9 	 3.2 	6.2 	8.0 	6.2 	 6.0 	4.0 	3.5 	3.4 	4.1 	0.8 	0.6 
9.41rdIslla sp. 	 0.7 	 7.1 	 3.6 	0.o 	1.7 
Cynoceloon nebuloaus 	 1.9 	3.6 	 0.! 	2.5 	1.7 	1.6 	15.8 	1.4 	0.6 	1.6 
Seieenidse sp. 1 	 1.7 
Sclasnldae sp. 2 	 0.6 
Sclaeoldse sp. 3 	 0.8 	 0.8 
SparIdom 	 0.9 
DorsateCor suculatus 	 0.7 
Goblosoe4 bese( 	 0.8 	 1.6 	 1.7 	0.8 	1.4 	 0.8 
WerosobIus gulosus 	 5.3 	0.9 17.9 	 21.2 	6.5 	 0.8 	1.7 	 4.3 	 7.5 	1.7 
Cabildos 	 1.0 	17.6 	 2.4 
Elennius sp. 
Werbras vogrsos 	 0.8 	6.0 	 3.1 	1.6 	 4.7 	 2.5 	0.8 	4.9 	5.7 
AchIrus Ilnestus 	 2.6 	4.8 13.6 	u.0 	9.2 	1.5 	3.1 	0.9 	0.8 	5.7 	 5.0 	1.6 	 0.8 	0.9 	0.4 

1 
3.2 	1729.26 	90.794 

	

0,07 	0.00% 

	

0.07 	0.004 
0.8 	0.03 	0.072 

	

0.07 	0.004 
0,8 	0.01 	0,002 

16.3 	10.61 	0.60 ,  
0.9 	2.17 	0.121 

	

0.50 	0.019 
0.9 	 1.22 	0.075 

	

0.07 	0,004 
6.12 	0.002 

0 .07 	0.004 
004 	0.007 
O 01 	0.002 
0.14 	0.017 

0.9 	 2.68 	0.152 
I.* 	 0.95 	0.054 
0.9 	 0.04 	0.002 

0.16 	0.07E 
1.95 	0.111 

TOTAL 	 71.0 115.3 442.7 1137.7 457.2 1024.9 	67.A 4295.4 6141.2 7115.3 110.9 1575.1 11.3 5932.7 9144.1 882.0 	404.1 	64.7 762.7 253.9 	49.4 	16.7 	4.5 
	21.9 	1750.17 	Iso.ono 

Tibie 12. Relación de familias, géneros y especies do larvas colectados en ceda estación de muestreo durante 

el wscsr.o, Valores espesados en W. 1...V0*/.vvtnn m3. 



CSTACTOMS 	 - 	1 
TAXA 

2 	- 	3 	- 	4 	- S 	- 	6 	. 	7 	- 	8 	- 	9 	- 10 	- 11 	- 12 	- 13 	- 14 	- 15 	- 	16 	- 17 - 18 	- 	19 	- 20 	- 21 	- 27 - 	21 	. 2u 	• 25 	- Pi:CREMO 

brevoort1a sp. 0.7 1.4 3.7 1.8 0.40 2.85 
Anchoe eltch1111 3.9 	0.9 	22.8 C.$ 67.5 	04.9 	11.7 	8.5 	13.1 	0.8 	6.0 	5.1 	7.1 	3.1 	 14.0 1.9 4.0 11.75 83.65 

HYPer4ium8hus untfAtclocus 0.8 0.03 0.74 
61rognethus 1ou1shinse 0.7 0.03 0.21 
D1apCsruh olisthostocti 0.7 0.8 	1.0 0.10 0.74 
Porchetor Laculatu3 0.7 0.01 0,21 
6obicssocss botc: 1.6 1.6 	 1.6 	0.0 0.71 1.66 
lilcrogohtus1211111 2.4 	 0.7 	 0.8 0.111 1.16 
Goblidee 0.9 0.04 0.27 
Ilenniul sp. 0.6 i.0 0,09 0.65 
nerbras veErans 0.8 8.0 5.1 	7.7 	1.6 	 0.8 	 2.1 	2.1 1.18 8,37 

TCTAL 5.5 	2.3 24.4 14.8 74.2 	0.0 	92.1 	38.4 	10.1 	11.1 	0.9 	6.8 	5.1 	7.1 	0.7 	4.0 	2.1 	0.0 20.4 	0.0 0.0 1.6 8.0 3.8 14.04 1CO.00 

Tabla 13. Relación de temples, géneros y especies de larvas colectadas en ceda astecIón de muestreo durante 

el otoRo. Valores appresedgs en Ro, larvas/100 m3. 



0.005 0.03 	0.03 

Invierno Primavera Verano Otoño Promedio 

0.04 

b/  
a 

0.356 

ENGRAULIDAE 

Anchoa mitchilli 289.76 1729.26 513.08 97.679 

BELONIDAE 

Stronqylura marina 

S. notata 

HE M IH RAMPH I DAE 

Hyporhamphus unifasciatus 0.04 	0.03 

SYNGNATHIDAE 

Syngnathus louisianae 

S. scovelli 

0.23 	0.044 

0.02 	0.004 

0.34 

0.04 

0.07 	0.03 

0.003 

0,003 

Tabla 14. Relación de los promedios de abundancia de 

las larvas colectadas durante el 	ciclo, 

(No./100 m3). 



GERREIDAE 

Diapterus  olisthostomus  
Eucinostomus melanopturus  

Otros 

0.10 0.03 
0.03 

3.34 

0.10 0.005 

0.636 

0.005 

0.04 2.69 10.63 

11012;I  M:. 

Invierno Primavera Verano 	1 Otoño 

CARANG1DAE 

Oliqoplites saurus 0.01 	0.002 

Continuación, tabla 10). 

SCIAENIDAE 
Bairdiella chrysoura  

Bairdiella sp 

Cynoscion nebulosus  

Cynoscion sp 

Sciaenidae sp1  

Sciaenidae sp2  

Sciaenidae sp3 

SPARIDAE 
Laq9don rhomboides  

Otros 

	

0.29 
	

2.12 	0 
	

0.60 

	

0.23 
	

0.50 	0 
	

0.18 

	

1.22 
	

1.32 	0 
	

0.64 

	

0.03 
	

o 	o 
	

0.03 

	

0.04 
	

0.07 	0 
	

0.03 

0.08 	0.04 
	

0.03 	0 
	

0.02 

	

0.04 
	

0.07 	0 
	0.01+ 

5.53 
	o 	 o 	10 	1.38 

o 	 0.04 	 0.01 

0.115 
0.034 
0.121 

0.002 

0.005 
0.004 
0.009 

0.263 

0.002 



(Continuación,tabla 14). 

T 	a 	x 	a Invierno Primavera Verano Otoño Promedio 0/0  

GOBIIDAE 

Dormitator maculatus 0.20 0.08 0.03 0.03 0.08 0.016 

Gobiosoma bosci 0.42 1.54 0.30 0.23 0.63 0.120 

Microgobius qulosus, 0.38 1.14 2.65 0.16 1.08 0.206 

Otros 0.14 0.04 0.95 0.04 0.28 0.054 

BLENNIDAE 

Blennius sp 0 0.17 0.04 0.09 0.08 0.014 

ATHERINIDAE 
Membras vagrans 0.25 0.68 0.16 1.18 0.57 0.109 

SOLEIDAE 
Achirus 	lineatus 0 1.40 1.95 0 0.84 0.159 

GOBI 	SOCIDAE 

Gobiesox strumosus 0.33 0.08 0 0 0.10 0.019 

TOTAL 36.41 

1.7 

300.20 

14.7 

1750.37 

83.3 

14.04 

0.7 

525.27 

l00% 



1 
a 
1 
1 

1 

período de cOlecta, la distribución lar- 

mostró un patrón bien definido, a partir 

concentración frente al Estero Cuchéras y dii-

minuyendo:hacia el resto del cuerpo principal de la laguna. Por 

otro lado se encontró, un núcleo de alta densidad en el canal.Oeste -

de la Isla del ídolo. 

En invierno como en las demás épocas la familia dominante por su 	- 

abundalcia y distribución fue Engraulidae que representó el 59.2% 9  

le siguieron Clupeidae 18.8%, Sparidae con 15.2%, Goblidae con - 

3.1% y el restante 3.7% lo ocuparan las familias Elopidae, Sygna-'-

thidae, Gerreidae, Sciaenidae, Atherinidae y Gobiesocidae. 

En primavera el patrón de distribución de la abundancia de larvas - 

(Mapa 12 y Tabla 11) es similar al de invierno, pero con valores ma-

yores. El núcleo de mayor concentración en el cuerpo principal de - 

la laguna se localizó en la ribera continental entre los esteros Cu-

charas y San Jerónimo y de ahí parte el gradiente hacia el resto del 

sistema; las isolíneas de abundancia tienden a ser paralelas al eje 

mayor de la laguna. Al igual que en invierno, le concentración de - 

larvas en los canales es alta, particularmente en el canal Oeste de 

le Isla del Idolo donde en la estación 4 se obtuvo una densidad de 

4,051.5 larvas/100 m3 y que contrasta fuertemente con los valores -

obtenidos en las estaciones adyacentes pero que constituye un impor 

tante núcleo de dispersión. 

1 
1 
1 
1 

18 



Mapa 11. lsolfneas de densidad látioplancthice huevos ( 
	 

y larvas 	(No./100 m3). Invierno. 
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Mapa 12. 	'sol rneas de densidad ictioplanctónica huevos ( ----- ) y 
Iprves ( 	). (No./100 m3). Primavera. 



-Las licilftieas- de densidad larvárla eruel-cuerpo:princlpal 	le lag 
- 

na guarden una-cierta similitúd con las isotermas ;  de superficie, pe-

ro no obstante o puede establecerse una relación clara entre ellas 

1 -con la diltribUCión de la salinidad,Ae hecho, el núcleo de alta 

densidad larmariadel Cárlaeste-de ibit.lb del (dolo , corresponde 

a la zona de mayor - concentración salina, el núcleo del canal Este de 

lb Isla Juana Ramírez corresponde a una sallni4ad media y el del 

'cuerpo principal de la laguna, corresponde a las áreas de menor con- 

111 

centración salina. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Los Engraulidae con 289.76 larvas/100 m3  ocuparon el 96.6% y tal do 

minancia enmascara el 3.1+% de familias restantes, que por su abun-

dancia relativa, las más importantes fueron Gerreidae, Sciaenidae, - 

Gobiidae y Soleidae. 

El verano fue la época dé mayor abundancia larvaria con 1,750.37 lar 

vas/100 m3  y su distribución (Mapa 13 y Tabla 12) guardó un patrón -

semejante al encontrado en la primavera en el sentido de que en el 

cuerpo principal de la laguna los núcleos de mayor concentración se 

localizaron en la ribera continental y las isolineas de concentración 

larvaria, tienden a ser paralelos al ojo principal de la laguna en - 

un gradiente que es más suave hacia la porción sureste. 

Las densidades larvadas de los canales fueron bajos, comparativa--

mente a las del cuerpo principal de la laguna y muy contrestante en 

tré ellas, pues mientras que en los canales de la Isla del Idolo se 



1 
1 

1 

Mapa 13. lsolíneas de densidad Ictioplanctónica huevos ( ----- ) y 
I arvas 	 (No./100 m3).. Verano. 



1 
1 
1 
1 

Como en primavera tampoto puede establecerse una relación estricta 

entre-la:distributión de la abundancia larveria y.la-temperatüre.. 

sin embargo en términos generales se 

de la laguna,.que la mayor densidad está en áreas 

31°C. 

El área de influencia de aguas neríticas penetrando por la boca de 

Tampachichi que apenas alcanzó la zona del canal Este de la Isla Jua 

na Ramírez, resultó sumamente pobre, con densidades menores aún, que 

las de invierno y primavera. 

La familia Engraulidae ocupó el 98.7% y el 1.3% restante estuvo re 

presentado por 11 familias de las cuales la Gerreidae, Sciaenidae, 

Gobiidae, Soleidae y Atherinidae fueron las abundantes y tuvieron - 

una más amplia distribución en comparación con el resto de las fami-

lias que generalmente estuvieron restringidas a las bocas. 

El otoño como se ha mencionado fue la época de menor densidad larva-

rla con un promedio de 36.41 larvas/100 m3  quo representó apenas el 

0.7% del total. La mayor abundancia (Mapa 14 y Tabla 15) se local; 

zó en la porción Sureste de le laguna, frente a lé Isla Frijoles. 

Su distribución no parece guardar relación con la salinidad o tempe-

ratura. 



tu 1'1 sr  Ielpyr14,1111 

• 

-27'30  • 

I 	e, 

1 '•••-.271  20' 
• s 	te Ele, 

e.  
r Pe • • 

• # 
• • • • • A 

.1 • 	. • • • 

97150` 
30' 	's 

ro • 
••••/' • 

Mapa 14. 	isoirneas de densidad ictioplanchinica huevos ( 	 
larvas ( 	(No./100 m3). Oto?o. 

) y  



Los Engratilidos sleMpre doMinentes reprelentaron el. 83.7% estuvie-

ron presentes en casi todas las'estaciones; el resto.de los especíme 

otras cuatro ocuparon el 

c) Ecología de las especies. 

En el inciso anterior se ha planteado el esquema general de distribu 

nes representaron 7- familias de': as cualei las más abundantes fueron 

Atherinidae con 8.4%, 	 2.8% y las Gobi idae con 3.3%, Clupeidae con 

ción larvaria, incluyendo a todas las familias componentes y aunque 

en muchos casos, estas estuvieron representadas por una sola especie, 

no fue así para otros, por lo que resulta obvia la necesidad de hacer 

un análisis de la distribución y abundancia de cada una de las espe-

cies: pues si bien es cierto que la estructura de la comunidad ictio 

planctónica las involucra a todas, es además resultado de la conjun-

ción de una serie de factores, llevando en un momento y espacio da-- 

dos a que ellas se encuentren presentes; también es cierto que de 

estos factores el principal es la propia biología de las especies. 

La siguiente secuencia de familias, sigue un orden de abundancia: 

ENGRAULIDAE Anchoa mltchilli. La distribución de los huevos de es-

ta especie (Mapas 15, 16, 17, 18), no puede referirse a zonas definí 

das por la salinidad o temperatura, pero si en cambio respecto a le 

fisiografía de la laguna, en este sentido los núcleos de máxima con-

centración se encontraron básicamente, en el cuerpo principal de le 

laguna y en alguna ocasión en el área de canales de la Isla del Idolo. 
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Mapa 16. Anstribución de la abundancia de huevos ( 	 
larvas ( 	de .41 mltchilli. (No,/100 m3), 
Primavera. 
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Mapa 17. bistribucl6n de la abundancia de huevos ( 	 
larvas 	de A. mltoh1111. (No./100 m3). 
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Mapa 18. 'Distribución de la abundancia de huevos ( 	) y 
larvas ( 	) de 	(No./100 m3). 
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Por otro ' lado es notoria lá l'aja dentídad de nuevos que se presentó. 

en todas , las épocas en el canal que Ve desde. la  Boca de TaMpachichl 

el cuerpeiwincipal de la laguna. 

Las lárvas guardaron en términos generales una distribución similar 

a la de -los huevos, en el sentido de que sus núcleos de mayor concen 

tración se encontraron también en el cuerpo principal de la laguna - 

aunque no en los mismos puntos. A diferencia de los huevos, las lar 

vas mantuvieron una tendencia, que fue de presentar su mayor abundan 

cia hacia la ribera continental. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

La distribución de las larvas en las distintas áreas de la laguna (al 

igual que los huevos), no guardó una .relación aparente con la salini 

dad y temperatura, aunque tal relación se establece claramente entre 

estos factores y la abundancia de larvas en el ciclo anual. 

El hecho de que no haya un patrón de distribución espacial ligado a 

la salinidad y la temperatura parece derivado del carácter euribion-

te de esta especie. Los rengos de salinidad y temperatura hallados 

fueron de 15 a 36% y 15 a 32.9°C respectivamente, los cuales caen 

dentro de intervalos más amplios seMalados por otros autores (Dones 

le. £11., Flores y Alvarez, 1980, Flores y Méndez, en prensa). 

El ciclo anual de abundancia larvaria fue muy claro y estrechamente 

ligado a la salinidad y principalmente a la temperatura. A partir -

del invierno que correspondió al primer período do muestreo, donde -

se obtuvieron valores de densidad relativamente bajos, se llega a la 
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primavera. cen un aumento: en la - temlératural,romedio de 5 4 C y:con 

un incremento en salinidad aunque no tan marcaóa.,  Eneste período:  

la densidad promedio larvarta aumentó de'31.41 a 300.20 	 m3  

Las diferencias de valores mediós de salinidad y temperatura de la 

primavera y verano, no son tan'marcados cona en cuánto 'a la densidad ,  

tarvaria ya que el valor promedio de captura fue de, M50.37 

vas/100 m3. 

Hacia el otoño el descenso de salinidad y temperatura es notorios pero 

no drástico como el de la densidad larvaria cuyo valor promedio des-

cendió hasta 11.8 larvas/100 m3. 

1 

1 
1 
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Anchoa mitchilli  fue por su abundancia, distribución y presencia -

constante en todas las áreas y a través del año una especie típica--

mente lagunar que domina la estructura de la comunidad ictioplanctó-

nica, haciendo que los valores de diversidad sean más bajos, aún en 

las épocas de mayor número de especies (primavera-verano). Las dis 

tribuciones de sus huevos y larvas muestras que el desove se efectúa 

en la propia laguna. 

En el estudio sobre los peces adultos de la Laguna de Tamiahua, Re--

séndez (1970) la señala como una especie común en toda la laguna, es 

pecialmente abudante en temporada de lluvias. Se carece en el pro--

sente trabajo de datos acerca de la precipitación pero en base ó -

los resultados de salinidad puede asumirse que durante el ciclo de 

muestreo la mayor abundancia sucedió antes de la época de lluvias, 
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del período de maxima preCipitación. 	puede establecer 

lue la población desarrolla.su ciclo en la propia laguna. 

GERREIDAE. Esta familia fue 

no pitido eltablecerse su mayoría de 

1 
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cas especies identificadas fueron Diapterus olisthostomus y Ecinos-

tomul melanopterus, las cuales estuvieron muy pobremente representa-

das, a pesar de la presencia constante de adultos que señala Reséndez 

(1970). Por los hábitos de los adultos, que tienden a permanecer en 

zonas de vegetación sumergida y de manglar (Johnson, 1978) la posibi 

lidad de que las larvas permanezcan ahí, justificaría la baja abun-

dancia encontrada en las colectas. 

GOBIIDAE. La familia Gobiidae estuvo ampliamente distribuída en la 

laguna fue constante a lo largo del ciclo y ocupó el tercer lugar - 

por su abundancia. Estuvo representada por tres especies que en or-

den de abundancia fueron: MIcroeobius qulosus, Gobiosoma bosci y Dor-

mitator maculatus. 

M. qulosus presentó su valores máximos durante el período primavera-

verano con el mayor en ésto último; los valores mínimos se encontra-

ron en otoño-invierno con el menor en invierno. 

Se localizó en general en salinidades de 15 a 36%. y temperaturas -

de 15 a 32°C, en lugares cercanos a ambas riberas, aunque sus núcleos 

de mayor concentración estuvieron en la zona de canales de la Isla - 

del (dolo. Les tallas encontradas fueron entre 2.5 y 7.2 mm. 	0.• 
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Fi-itZsChe (497E)`SePlittlit a esie'especie. presenteen las costas del.  

Atlántico de la parte ,Central y Sur de Estadot UnidosinCiuyendoel 

0cilfo de MéXico en lOcalidades eStuarinasy marines-.. CastrO:(19.78), 

Laguna de Alvarado. La única cita 

preVia que,hay.sObre sus estadios larvarlos fue.realitada. por Flo'res 

y Méndez (en prensa) quienes la reportan para la Laguna de Alvarado 

en temperaturas similares a las aquí señaladas, pero en salinidades 

de 0 a 10% y contrariamente a lo aquí registrado, señalan el in---

vierno como probable época de desove. 

Como en la mayoría de los gobidos los huevos son puestos en estruc-

turas en el fondo, no permitiendo definir su área de desove, no obs-

tante se puede establecer la posibilidad que la especie desove en la 

laguna. 

Gobiosoma bosci, se presentó todo el año, su máxima abundancia en - 

primavera e invierno. Su distribución estuvo dada en el cnerpo prin 

cipal de la laguna y área de canales. Las salinidades en que se ca.2 

turó fueron de 15 a 35%. y temperaturas de 15 a 32°C. Flores y Mén 

dez (22. cit.) la señalan como típica lagunar en Alvarado con salini 

dades de O a 10% . 

Fritzschie (22. cit.), en su compilación sobre la especie señala ron 

gos de salinidad y temperatura mucho más amplios. La época de deso-

ve en la costa media y Sur Atlántica de Estados Unidos se extiende -

de mayo a noviembre. 
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YVai en:Tamlahuli,:puede caracterizarsea D. maculatus como una espe- 

cie dulceacurcolaepe penetra al sistema lagunar, desarrollándose, 

sus larvas en aguas de carácter 01190halino  en un período que corres 

ponde con la epoca de lluvias. 

CLUPEIDAE. Fije la cuarta familia más abundante y estuvo representa-

da por Brevoortia sp., cuya identidad específica no pudo ser estable 

cida. 

Los huevos, escasos, se encontraron solo en invierno y primavera y - 

únicamente en la Boca de Tampachichi. 

Las larvas se presentaron básicamente.en invierno y otoño ya que en 

primavera su presencia se redujo a unos cuantos en la Boca de Corazo 

nes y en verano su ausencia fue total. 

Su distribución se limita casi exclusivamente e las bocas y canales 

que conectan a éstas con el cuerpo central de la laguna donde su pre 

senda fue muy limitada. Los rangos de salinidad y temperatura en -

que se hallaron las larvas fueron de 15 a 33% y de 15 a 28.7°C respec 

tivamente. 

La especie no pudo ser identificada, pero atendiendo a lo señalado -

por Reséndez (1970), podría corresponder a cualquiera de las dos que 

él menciona para la Laguna de Tamiahua. B. chinteri y B. patronus. -

De ninguna se conoce su ciclo larvario. 

1 
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vas 'en Temláhua puede caracterizarse .a D, máculatus'como une espe  

die duiceacúrcoWqué penetra al siltemialágúner, eSarrollánciosés 

, sus larvas en ,aguas de carácter o ohalino en 'un período-Oue, correS 

CLUPEIDAE. Fue la cuarta familia más abundante y estuvo representa-.  

da por Brevoortia sp., cuya identidad especifica no pudo ser' estable 

cida. 

Los huevos, escasos, se encontraron solo en invierno y primavera y - 

únicamente en la Boca de Tampachichi. 
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Las larvas se presentaron básicamente. en invierno y otoño ya que en 

primavera su presencia se redujo a unos cuantos en la Boca de Corazo 

nes y en verano su ausencia fue total. 

Su distribución se limita casi exclusivamente a las bocas y canales 

que conectan a éstas con el cuerpo central de la laguna donde su pre 

sencia fue muy limitada. Los rangos de salinidad y temperatura en -

que se hallaron las larvas fueron de 15 a 33% y de 15 a 28.7°C respec 

tivamente. 

La especie no pudo ser identificada, pero atendiendo e lo señalado - 

por Reséndez (1970), podría corresponder a cualquiera de las dos que 

él menciona para la Laguna de Tamiahua. B. gúnteri y B. patronus. -

De ninguna se conoce su ciclo larvario. 
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Johnson y Kernehan (1979) señalaron sobre B. tvrannus que es una es- 

: 
y estuarihas, siendo los adultos más 

abundantes en aguas merinas y polihalinas, en tanto los juveniles lo 

son en aguas de baja salinidad. indican que puede desovar en otoño, 

invierno y principios de primavera,' y que despuéS de la-eclosión, 

las larvas se mueven hacia zonas de crianza con aguas de carácter -

oligohalino. 

 

Lo antes expuesto concuerda perfectamente en el patrón de distribu--

ción de la especie Brevoortia sp. hallada en la Laguna de Tamiahua. 

Si a la distribución y época de abundancia agregamos que las larvas 

fluctuaron en tallas alrededor de 10 mm, podrá concluirse que la es-

pecie no desova en la laguna, sino en las aguas neríticas adyacentes 

penetrando las larvas a la laguna para utilizarla como área de crian 

za y protección restringiendo su período de d%sove basicamente a la 

época fría (otoño-invierno). 

SCIAENIDAE. Esta familia fue una de las más abundantes en la laguna; 

sus larvas ocuparon el quinto lugar y los huevos el segundo. Se 

Identificaron 2 especies, 2 géneros y un pequeño grupo de especíme--

nes que no pudo ser identificado. 

Cvnoscion nebulosus fue la especie más abundante de la familia, pre 

sentándose únicamente en primavera y verano en rangos de salinidad y 

temperatura de 20 a.30%. y do 29.6 e 32.6°C respectivamente; distr1 

buyéndose principalmente en el cuerpo principal de la laguna. El - 
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rango detamañOsJuede1 -..6:a'5.9 mm LT, con mayor frecuencia 

tallas pequeñas y medianas. 

que en- el AtlántiCo medio de los Estados Unl--

dos el desove de esta especie ocurre dentro de bahías y lagunas y 

tendiendo a derivar a áreas someras con vegetación, durante la prima 

vera y verano. En el Golfo de México el período puede ir de marzo a 

octubre con picos en abril, junio y septiembre. También señala que 

se requieren aguas cálidas para permitir el pico de desove, aunque -

no sea la temperatura el único factor determinante. 

Para los peces adultos de la Laguna de Tamiahua, Ver., Reséndez 

(1970) señala a esta especie como de gran importancia económica y de 

presencia constante todo el año, Yáñez-Arancibla et. al (1980) y Var 

gas (1980) la señalan como visitante cíclico para la Laguna de Térmi 

nos. 

Los resultados obtenidos concuerdan con los señalamientos de Johnson 

(u. cit.) y aunque no fue posible identificar los huevecillos, la 011 

distribución y pequeña talla de las larvas permite eseverer que el 

desove se efectúa en la laguna, por lo que puede considerarse para 

le Laguna de Tamlahua como un habitante típico capaz de 'desarrollar 

en ella todo su ciclo de vida. 

Beirdiella chrvsoura. Esta especie que fue la segunde más ebundan-

te entre los Scieenidae: se encontró en salinidades que van de 21 a 
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en el cuerpo central de la laguna, pero también 	le'halló en 

levy boCas. Sólo se presentó en la primavera y verano siendo 

ésta priMera época Muy escasa. 

Johnson (u. 'cid,.) a través de la recopilación de Información que 

existe sobre la especie, señala que 'el desove ocurre probablemente 

en bahías y extendiéndose mar adentro, pero no establece la posibill 

dad de que lo haga en las lagunas. De acuerdo á la distribución de 

las larvas en la laguna puede Considerarse que el desove ocurre den-

tro, aunque por su relativa baja abundancia, es probable que el grua 

so de la población lo haga afuera y penetren al sistema lagunar ya - 

como pequeños juveniles y tal vez de ahí la abundancia para los adul 

tos señalado por Reséndez (1970). 

SOLEIDAE. Esta familia estuvo representada por Achirus lineatus, 

que fue de las pocas especies cuyos huevos fueron hallados en la la-

guna y junto con sus larvas, solo se presentaron en primavera y vera 

no (Mapas 19 y 20). 

La distribución de los huevecillos, no presentó un patrón definido - 

por la salinidad o temperatura y los núcleos de mayor concentración 

estuvieron, tanto en el cuerpo principal de la laguna como en la zo-

na de canales de la isla del 'dolo, pero no en las estaciones situa-

das en las bocas o cercanas e ellas. 
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Mapa 19. ,.Dls*tribucl6n.de la abundancia de huevos( 	 
larvas (-) de A, 1.1neatus. 	(No./100 m3  
Primavera. 
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Mapa 20. 0TstribucIón.de  la abundancia de huevos ( 	 
larvas (. 	) de A., llneatus 	(No./100 m3) 	 
Verano. 
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s larvas cuya densidad fue notoriamente menor que `le de los huevos, 

tuvieron su mayor abundancia en el canal este de la isla 'del Idolo, 

.correspondlendo al 'menos en, priMaVera con une zona de' alta.densidad 

d hueVe011ol, donde- se encontraron iarvas recién'ecloslonadas. 

Salinidad y temperatura en que se hallaron htievos 

y larvas fueron 20 a 36%, y 28:5 a 32.6°C respectivamente. 

Castro (1978) señala que es una especie eurihalina con un rango de -

salinidad mucho menos amplio que el aquí señalado. 

A pesar del carácter euribionte que tiene esta especie su ciclo anu- 

al parece muy definido para la Laguna de Tamiahua, pues se encontra-

ron sus formas planctónicas durante las épocas de primavera y verano. 

Yáñez-Arancibia et. al. (1980) señalan para la Laguna de Términos a 

los adultos como típicos organismos lagunares. La distribución de -

huevos y larvas no deja duda que el desove se realiza en la laguna y 

su presencia no es consecuencia del acarreo desde las aguas neríti--

cas entrando por las bocas. La mayor densidad de huevos que de lar-

vas puede ser entendida no sólo como una consecuencia lógica de dis-

minución numérica de un estado a otro, sino porque los hábitos de es 

ta especie la llevan a que conforme avanza su desarrollo tiende a -

permanecer en el fondo Houde et. al. (1970). 

Con todo lo anterior podemos señalar que Achirus  lineatus e'; une es-

pecie típicamente lagunar. 
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ATHERINIDAE. Fuela,:téptimilvfamilia por sú abundancia y MeMbras va-

oransjuela única especie reptesentante. Se captúró durante todo 

él ciclo de muestreo en sallnidades de 16 'á.3551. y temperaturasAe 

16.3 a32.9%.,-  su mayor abundancia fue durante la época verano -otoño 

siendo las tallas més pequefas correspondientes al verano. 

Su distribución abarcó todas las áreas, canales, bocas y cuerpo 

principal 	de la laguna y ocasionalmente frente a los esteros. 
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Martín et. al. (1978), señalan que las áreas de desove se hallan fue 

ra de la zona de rompimiento sobre playas arenosas, encontrándose -

hembras maduras en marzo, agosto y septiembre en el Golfo de México. 

No obstarte y por la distribución señalada para las larvas en Tamia-

hua, puede considerarse que desova en la laguna siendo su máximo en 

el verano. 

SYNGNATH1DAE. Estuvo representada por las especies Svnqnathus loui- 

sianae y S. scovelli; ambas tienen las características en común el - 

ser eurihalinas y estar asociadas a vegetación acuática (Reséndez 

1970 y Castro 1978). 

 

S. louisianae fué constante durante todo el ciclo, con picos de abun 

dancia en Invierno y en primavera; su distribución no fué homogénea, 

pocos ejemplares se encontraron en el cuerpo principal de la laguna, 

en estaciones cercanas a las riberas y la mayor abundancia se presa 

t6 en las zonas de canales, particularmente en los de lo Isla Juana 
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ainfreá. ,111rclY (1978) séllala que lcm adultos de esta esPecie 

asociados con vegetación sumergida en bahías, lagunas, estuarios 

que posiblemente sea más abundante en áreas alejadas de la costa. 

La época de deso\il:varía en lás distintas -áreas geográficél, pero bé 

sicemente esté-entre febrero y septiembre; Reséndez (1970), le encon 

tr6 en Tamiahua en agUas someras con abundante vegetación sumergida. 

1 Pon la información señalada, no se deja duda de que S. louisianae es 

una especie típica lagunar asociada a zonas someras y con vegetación 

sumergida lo que incluye no solo a los adultos sino también a las -

larvas y cuya fjpoca de desove para la Laguna de Temiahue corresponde 

al período invierno-primavera. 

Svnqnmchus, scovelli fue una especie sumamente escasa pues sólo se en 

contró un ejemplar en invierno y otro en primavera. Siendo las sall 

nidades de 15 a 21 % y temperaturas de 15 a 30.2°C. Reséndez 

cit.) indica a los adultos de esta especie como más, abundante que S. 

louisienae, encontrando numerosos machos con huevos en incubación en 

mayo y junio en el Canal Oeste de la Isla Juana Ramírez. Esta espe-

cie ha sido encontrada también en las lagunas de Términos y Alvarado 

señalando distintas épocas de desove. 

Se pueden señalar las mismas consideraciones para esta especie que -

las señaladas para S. louislanae. 

SPARIDAE. Esta familia tuvo una serle de representantes, de los cut, 
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let 010 pudo Identifi.Cars“actOdon rhoroboides  espetiequealencon-.  

tró úntcamente en invierno cerca:de Ta Boca de Corazones con una ál- 
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Reséndez (op. cit.) colectó adultos dentro de la laguna, no obstante, 

de acuerdo a lo señalado sobre sus hábitos por Johnson (1978) en el 

sentido de que desova mar adentro y que sus larvas migran hacia las 

costas, el registro del' presente trabajo parece corresponder con - 

ello. Los tamaños de las larvas fluctuaron de 10 a 12 mm LT. 

GOBIESOCIDAE. Gobiesox strumosus  se encontró en el invierno básica- 

mente y en primavera en que fue sumamente escasa, en salinidades de 

15, a 397, y temperaturas de 15.1 a 32.1°C. 

Lippson y Moran (1974), señalan que esta especie es común en bancos 

de ostión y ostras, donde además desovan depositando sus huevecillos 

en conchas vacías y la época de desove la señalan para junio-julio - 

en temperaturas mínimas de 18°C. Flores y Méndez (en prensa) seña—

lan que en la Laguna de Alvarado sus larvas se presentan todo el año 

excepto en verano, considerándola típica lagunar con un claro cúlmen 

a finales de otoño. Flores y Alvarez (1980) lo encontraron en la La 

guna de Términos excepto en primavera todo el resto dml año, con una 

mayor abundancia en otoño-invierno. 

De acuerdo e lo señalado por estos autores y lo aquí reportado, pare 

co claro que la época de desove en las lagunas costeras del Golfo -

ocurre en el otoño principalmente, aunque puede existir a través de 

todo el año. 
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Siendo.11:;LágUnaA“amiahUa una'áreabstrIColá con eran Oundancia 

'de bancos, ésto daría el sustrato propicio para esta especie, pero - 

en contra :clelo que cabría esperarse, se capturó una baja densidad - 

de larvas, 16 qUe puede ser consecuencia de los hábitos del adulto y 

que muy pronto lo presentan las larvas,- como es el de moverse hacia 

el fondo y permanecer en ese hábitat (Lippson y Moran ala. cit.). 

BLENNIDAE. Blennius sp. 	Excepto en invierno, esta especie estuvo 

presente todo el año, aunque con una densidad muy baja. 

Su distribución estuvo restringida a las bocas y áreas adyacentes de 
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los canales. 

Castro (1978), señala a los blenidos como peces marinos que pueden - 

penetrar en aguas salobres. Reséndez (1970) encontró a B. nicholsi  

en la ensenada del Tigre y Cucharas, en collares de ostiones. 

Johnson y Kernehan (1979), para otras especies cercanas de la fami-

lia Blennidae, señala a los estuarios y otras áreas como zonas de de 

sove, particularmente en fondos duros y en bancos de ostras y ostio-

nes, donde depositan los huevos. Sin embargo, por la distribución - 

de las larvas, en la Laguna de Tamlahua, parece ser que las larvas 

penetran desde las aguas neriticas, a posar de la localización de -

adultos en los bancos de ostión. 

ELOPIDAE. Elops,seurus, esta especie, se presentó sólo en invierno, 

con unos cuantos espectmenes y básicamente restringida a le zona de 

influencia do la Boca de Corazones. 
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Segun. Manzueti y <Hardy (1967) , estos organismotsdesovan todo el' arlo,. 

probableTente en el mar .y .utilizep lasiagunas como áreas 'de crianza. 

Ha sido.hallada,len.  la' Liguna- de Mvarado (Ver. en otoño e invierno 

BelOnidae fueron Stroncvlura'marina y 

sólo se presentaron durante el verano con solo 

dos espetíMenes cada una 1 
Lippson y Móran'(1974), entre otros autores, señalan que S. marina -

desova en aguas dulces y salobres, en áreas de vegetación .lcuática. 

Reséndez (1970) señala haber encontrado ambas especies en Tamiahua - 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

entre vegetación de manglar. 

La gran escasez de larvas, puede atribuirse, como en el caso de otras 

especies, a sus hábitos que los llevan a habitar zonas inaccesibles 

al muestreo. El hecho de presentarse únicamente en verano, puede re 

fletar su época de mayor desove. 

HEMIRHAMPHIDAE. Hvporhamphus unifasciatus, solo se encontró un espe 

címen en el interior de la laguna durante la primavera. 

Lippson y Moran (22. 21.1..), señalan que las áreas de desove posible-

mente sean de alta salinidad, en tanto que Hardy (1978) señala sall-

Pnidades menores de 12% aunque con dudas. 
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• , 
Sus larvas han sido reportadas por Flores - y Alvarez (1980) en la La- 

- 

9una de Términos (Camp.) presente en forma escasa durante el arlo, 

excepto en verano cuando se tuvo la máxima salinidad. Flores y Mén-

dez (en prensa), encontraron un solo espectmen en primavera en la La 

guna de Alvarado (Ver.). Posiblemente su baja abundancia en Tamiehus, 

Alvarado e incluso en Términos, reflejen la condición señalada por - 

Lippson y Moran arriba anotada y la de Castro (1978) que señala le - 

posibilidad de que la especie utilice la laguna como área de crianza 

y protección, a la cual ocurria como juvenil. 

CARANGIDAE. Oliqoplites saurus,  se halló un solo ejemplar en el ve-

rano en la Boca de Tampachichi. Johnson (1978), señala que los adul 

tos viven en bahías o ensenadas y los juveniles en zonas someras. •• 

Aparentemente pueden penetrar en las lagunas pues ha sido reportado 

durante todo el año por Flores y Alvarez (op. cit.), en la Laguna de 

Términos. 
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ESTRUCTURA DE LA'COMUNIDAD DEL ICTitPLANtTOW 

El análisis de la estructura de he comunidad ictioPlanctónica 

vas) y los factores que la determinan se hizo a través de los indi- 

ces de diversidad 	-d“hannort y Weaver y equitatividad (E), ore 

tendiendo determinar la relación que guardan dichos índices con 'la - 

salinidad y temperatura; sin embargo, como puede apreciarse en las - 

tablas 1, 2, 3, 4'y 5 no parece existir una relación clara entre -

ellos. 

1 
	

En el análisis de la distribución de la abundancia larvaria se defi 

nió que los núcleos de mayor concentración, siempre se ubicaron en 

1 
	

el cuerpo principal de la laguna o en' la zona de canales próxima a 

él, pero nunca en las bocas o estaciones cercanas; asimismo sucedió 

1 	con el número de especies, de lo que resulta claro que la diversidad 

de la comunidad se genera en la propia laguna, por lo que para su - 

1 
	

análisis y para cada período de muestreo se ha agrupado e las estacio 

1 
	

nes en las siguientes zonas: 

Zona A. De alta densidad larvaria (cuerpo principal de la laguna). 1 
Zona B. De baja densidad larvaria (cuerpo principal de la laguna). 

Zona C. Area de influencia de la Boca de Corazones (Canales Este y 

Oeste de la Isla del 'dolo). 
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1 

Area de' influencia de 	Boca 	Tampachichl 

de la Isla Juana Ramírez 

estaciones (9'y'16) sIn relación entre ellas y con solo dos etpecies 

cada una por lo que su diversidad y equitatividad fueron las más ba 

jas de todas las estaciones excepto en aquellas de la Zona B donde 

sólo se presentó una especie y por lo tanto la diversidad fue nula. 

En la Zona B, a pesar de la pobreza de especies, pero por el bajo ntl 

mero de especímenes, los valores de diversidad, fueron relativamente 

altos, muy contrastantes con los de la Zona A. 

La mayor densidad larvaria se presentó en la Zona C que junto con - 

las Zonas D y E fue la de mayor riqueza de especies, dando por resul 

tado valores relativamente altos de diversidad. En este período se 

establece una relación en éstas zonas, entre su temperatura. diversi 

dad y equitatividad, con valores promedio, claramente mayores, que - 

los de las Zonas A y B. 

Durante la primavera (Fig. 2), las diferencias de diversidad entre -

las Zonas A y B son tan marcadas como en invierno, aunque los velo--

res en A siguen siendo bajos, los de B no fueron tan elevados, lo -

que es consecuencia de le dominancia de A. mitchilli,  en toda la lag2, 

no y que se deja sentir en el resto de las áreas, pues aún en aque—

llas estaciones donde su abundancia fue baja, el número de otras es- 
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Fig. 1. Indice de diversidad durante ix colecta de Invierno, 

para cada estación de muestreo, ordenadas ;:,Ir Arcas 
(según texto). 
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pecies, y número de-especímenes de éstas 	ueron,muy redlicidos o apa 

rece sola. La excepción la constituye el Area C donde se presenta- 
• 

ron los valores mayores de diversidad generados por la falta'de domi • 

nancia de A. mitchilli. 

A'tuVo los menores valores 

versidad de todó el ciclo, y en esta ocasión, contrastan fuertemente 

con la diversidad de la Zona 	resultando el hecho, de que en ésta 

última zona, las estaciones 13 y 18 tuvieron un bajo índice, debido 

a que son peqUeños núcleos de alta densidad. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

A pesar de la presencia de A. mitchilli, la Zona C, no tuvo valores 

bajos sino medios. 

  

La Zona 0, se presentó como un área distinta del resto del sistema, 

lo que se refleja a través de su salinidad y su temperatura, esta zo 

na correspondió plenamente al área de influencia de la Boca de Tampa 

chichi y la presencia de A. mitchilli ahí, fue sumamente reducida. 

El Area E, como en el crucero anterior, tuvo muy bajos valores de di 

versidad. 

  

La pobreza de especies durante el oto?o (Fig. 4), y los bajas densi-

dades larvarias, dieron por resultado que los valores de diversidad 

hayan sido nulos en varias estaciones por haberse presentado una so-

la especie, o que se incrementen notoriamente, bajo le pre3e-cia de 

solo dos especies; consecuentemente, en este período, hay una reta-- 
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Estaciones 

Fig. 3. Indice de diversidad durante la colecta de verano, 

para cada estación de muestreo, ordenad 	por áreas 
(según texto). 



12 13 1114.  15 10 17 1110 "e 2 3 

* 

* 

3 

24 25 	20 21 71-1  

Estaciones 

2 -4 

1 

Fig. 4. Indice de diversidad durante la colecta eu otoNo 
pera cada estación de muestreo, ordenadas por - 
área* (según texto). 



iti 

direCti-entre:el mayor número p-espeCiel.en lat estaciones 

El análisis'eSacional de la comunidad larvaria, muestra que, a excep, 

ción de algunas especies de la familia Gerreidae, Brevoortia sp. y 

l..aciodonrhomboides 	resto:presentaon su mayor abundancia en el 

de la laguna o en las zonas de canales; asímismo, - 

la mayor riqueza de especies se encuentra en dichas áreas, lo que nos 

muestra que, a pesar de la clara influencia de las aguas neríticas - 

que penetran por las bocas, el aporte de larvas es muy bajo, casi 

nulo, y la mayor diversidad específica es generada en la propia lagu 

na por especies autóctonas o por aquellas que entran a desovar en 

ella; estas especies euribiontes, no reflejan en su distribución una 

relación claramente definible con la salinidad y la temperatura, al 

1 	menos, de acuerdo a los datos obtenidos para el presente trabajo. 

No obstante lo anteriormente señalado, el análisis del ciclo anual, 

muestra, en cambio, una estrecha correlación entre la salinidad y la 

temperatura con respecto a le densidad larvaria y los índices de di-

versidad y equitatividad, lo cual no es contradictorio, a 1) antes - 

expuesto, pues durante cada periodo, los rangos de salinidad y prin-

cipalmente los de temperatura, fueron más ó menos estrechos, en tan-

to que las diferencias entre primavera-verano y otoño-invierno fue-

ron muy fuertes. 
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omo puede apreciarse en l 	Fig. 5 .donde. se  han-grafiCado los valores 

promedio de salinidad y temperatura para, cada uno delos cuatro.períodos 

de muestreo, sus ciClos son muy .semelantes aunque los camblos, de-tempéra 

tura son más.drásticos, con excepción de primavera-verano. Estos ciclos, 

9uarda 

con la abundandia de larvas y número de especies e inversa con los indi-

ces de diversidad y equitatividad. 

La poca influencia del componente marino en la laguna ya ha sido señala-

da, por lo que, a pesar de la aparente relación entre la salinidad y le 

1 
1 

1 

1 

densidad larvaria resulta, relativa y el ciclo de abundancia parece en--

tonces, es`-.:r gobernado más por la temperatura, con la que guarda una re 

lación directa, siendo muy contrastante la abundancia de larvas de prima 

vera-verano con la de invierno-otoño. 

Cabe indicar aquí, que el número de huevecillos a través del año, no co-

rresponde al ciclo de abundancia de larvas, particularmente en el verano, 

cuando la densidad de éstas es muy alta y el número de huevecillos es - 

proporcionalmente muy bajo, lo que puede entenderse como consecuencia de 

que en áreas tropicales la eclosión toma muy poco tiempo y probablemente 

el muestreo de verano estuvo muy próximo al período de máximo desove, ••• 

pero en una etapa en que la mayor parte de los huevecillos habían eclo--

sionado. 

La relación directa entre el mayor número de especies y les dpocas da mi 

yor salinidad y temperatura, puede ser atribuida a la propia biología de 
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Vt1Kffg7, 

influenciedi'llatlwall...desoVe.:.principalffiente.por,  a:tempera-

tura, de manera que en primavera,Y verano no solo los volúmenes 

ve son:mayores sino tambkéh e número (le especies que lo 'real iza. 

queza y la abundancia de especies caen bruscamente 

cede con la salinidad y la temperatura. 

La mayor riqueza de especies en primavera-verano, podría hacer suponer - 

que los índices de diversidad y equitatividad alcanzarían valores altos, 

pero, justamente, estos guardan claramente un sentido inverso con la 

abundancia de larvas, lo que se hace más notorioen el anélisis.por áreas 

pués justamente hay una correspondencia de la Zona A con los menores va-

lores de los índices, excepto en el otoño, que como se ha señalado pre—

viamente, al ser tan pobre, tanto cualitativa como cuantitativamente, 

sus valores tienden a ser de cero o relativamente altos. 

La Zona B, que ocupó en general la mayor área de la laguna, presentó una 

diversidad mayor que la Zona A, aunque dentro de un amplio rango de va—

riación. Condiciones semejantes de variación presentaron las Areas C y D, 

y aún en primavera-verano, cuando se presentó el mayor número de espe---

cies, estas áreas, no tuvieron una dominancia numórica de ellas, por lo 

que la tendencia es solo una ligera mayor diversidad que en el propio -

cuerpo de la laguna. 

La Zona E, es una área de características particulares, pues por presen-

tar una comunicación con el canal Este de la Isla Juana Remírez, podría 

esperarse que la Influenció do las aguas neríticas que entran por le So-

ca de Tampachlchl, se dejase sentir en ella, lo, cual no sucede; esta he- 

1 

1 

1 
1 

1 
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menet, déestat, ftieron muy ';reducidos o aparece 

constituye el Area C, donde se presentaron lot valores mayores de diver- 

La excepción la - 

ia• 
iN 

Cuenc 	e la dominancia-  de A. Mitchilli  en toda lalaguna y que se deje 

sentir en el resto de las 'áreas, Pués aún en aquellas estaciones donde - 

su abundancia,fue baja, el ñúmero de otras-especies, y número de especí- 

sidad generados por lárfalte:de dominancia de A. mitchilli.  

Durante el verano (Fig. 3), la Zona A tuvo los menores valores de diver-

sidad de todo el.  ciclo, y en esta ocasión, contrastan fuertemente con la 

diversidad de la Zona B; resultando el hecho,. de que en ésta última zona, 

las estaciones 13 y 18 tuvieron un bajo índice, debido a que son peque--

Mos núcleos de alta densidad. 

1 
1 
1 
1 
1 

A pesar de la presencia de A. mitchilli,  la Zona C, no tuvo valores ba--

Jos sino medios. 

La Zona D, se presentó como un área distinta del resto del sistema, lo - 

que se refleja a través de su salinidad y su temperatura, esta zona co—

rrespondió plenamente al área de influencia de le Boca de Tampachichi y 

la presencia de A. mitchilli  ahí, fue sumamente reducida. 

El Ares E, como en el crucero anterior, tuvo muy bajos valores de diver- 

sidad. 

La pobreza de especies durante el otoño (Fig. 4), y les bajes densidades 

larvarlas, dieron por resultado que los valores de diverside,' hayan sido 

nulos en varias estaciones por haberse presentado une sola especie, o - 
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es atribuible a que, este canal, es muy,.Somerofy:porlo mismo, las' 

corrientes ejercen su curso sobre el canal principal,'es,decir, 	1 

Canal ESte. Como resultado de sú condición,sOmera.esta área tiende' 

a presentar altas temperaturas que:Juegan un papel importante en la 

abundancia estacional, sin embargo.en esta área, la densidad fue muy 

baja, así como. la diversidad y 1 

ra-verano  

a riqueza de especies para primave-- 

La clara relación inversa, que estacionalmente se establece entre la 

diversidad y el número de larvas, no es consecuencia sino de la do-

minancia monoespecífica de Anchoa mitchilli, dando el carácter a la 

estructura de la comunidad particularmente en primavera-verano y a 

pesar de mayor número de especies en estas épocas. Esta misma doml- 

nancia, produce, que adeMás de que en el verano se tuviera ..Il más ba 

jo índice de diversidad, también se presentara la más baja uquitati- 

vidad. 

1 
1 
1 

La diversidad en la Laguna de Tamiahua es muy pobre, como lo demues-

tran los valores presentados en la Tabla 7 y de acuerdo al criterio 

de Sanders (1968), su estructura corresponde al de una comunidad con 

trotada físicamente, en donde las condiciones ambientales fluctúan - 

ampliamente y los organismos están expuestos a fuertes tensiones fí-

sicas. 

No existen estudios que permitan comparar los valores de c:Iversided 

obtenidos en el presente estudio para comunidades ictloplanctónicas. 
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0.8046 
1.0912 
0.2420 
0.6899 
0.3529 

0.2864 
0.7681 
0.5834 
0.0000 
0.0000 
0.3622 
0.0000 
o.0000 
0.0000 
0.4637 
0.0000 

1.1028 

01» 

0.0000 
0.9551 
0.0000 

0.7324 
0.9933 
0.3492 
0.9953 
0.3213 

0.4132 
0.4287 
0.5310 
0.0000 
0.0000 
0.5226 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.6690 
0.0000 

0.6155 
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0.0000 
0.8694 
0.0000 

3 
3 
2 
2 
3 
0 
2 
6 

1 
2 
1 
1 

2 
1 
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1 
3 
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2 
7 
7 
2 
1 

6 
2 
5 
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H' 
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2 	0.4967 

	

3 	0.801 

	

4 	0.4361 

	

5 	1.1560 
6 

	

7 	0.9395 

	

8 	0.9478 

	

9 	0.1022 
10 

	

11 	
0 
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.7470 

	

12 	0.0000 

	

13 	0.0000 

	

14 	0.3546 

	

15 	0.9831 

	

16 	0.2153 

	

17 	0.0000 

	

;8 	1.1537 

	

19 	0.0000 

	

20 	1.4068 

	

21 	0.7891 

	

22 	1.2665 

	

23 	1.4143 

	

24 	0.5175 

	

25 	0.9905 

GEWRAL 	1.2427  

ERNO 

0.2553 
0.4990 
0.3969 
0.8339 

0.5838 
0.6837 
0.14

7
74 

0699 
0..304o 
0.0000 
0.0000 
0.5116.  
0.7091 
0.1960 
0.0000 
0.8372 
0.0000 
0.8741 
0.4903 
0.9136 
0.8787 
0.2659 
0.7145 

0.4707  

1.2244 

0.5238 
0.6661 
1.2567 
0.0212 
0.8414 
0.4743 
0.1330 
0.6182 
0.0819 
0.2895 
0.8485 
0.4080 
0.0785 
0.2546 
0.0428 
0.3572 
0.2676 
0.3011 
0.0000 
0.0000 
0.1788 
0.0647 
0.8978 

0.2302  

0.7608 

0.3255 
0.0287 
0.5458 
0.0305 
0.7659 
0.3422 
0.0683 
0.3450 
0.0746 
0.2635 
0.5272 
0.2097 
0.0566 
0.1225 
0.0619 
0.1836 
0.1375 
0.4344 
0.0000 
0.0000 
0.0998 
0.0934 
0.5578 

0.0745  

0.7859 
0.1340 
0.4148 
0.5576 
0.2254 
0.2830 
1.3988 
0.0294 
0.0039 
0.004 
0.3092 
0.0633 
0.8843 
0.0406 
0.0110 
0.0696 
0.0687 
0.5073 
0.2129 
0.1779 
0.3297 
0.3158 
1.3322 
0.8148 

0.0861 21  

o 

0.4883 
0.1220 
0.2315 
0.3465 
0.1258 
0.1580 
0.6199 
0.0164 
0.0028 
0.0027 
0.2814 
0.0325 
0.6379 
0.0227 
0.0061 
0.0432 
0.0427 
0.3657 
0.1024 
0.0993 
0.2049 
0.4556 
0.9610 
0.5062 

0.0283  0.7030 11 
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5 
3 
4 
o 
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2 
3 
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2 
4 
3 

4 

5 
4 
5 
7 
4 

14 

5 
3 
6 
5 
6 
6 
8 
6 
4 
5 
3 
7 
4 
6 
6 
5 
5 

8 
6 
5 
2 
4 

5 

0.2932 

Tabla 15. Relación de 
valores do diversidad (Hg. número de especies 

(S) y q ta- eui tividad (E) para cada estación de muestreo en los cuatro periodos de - colecta. 



osamos como referencia los valores que entre 1:0 y 4.0 sena' 

lan para las celYnidades  de jaeces adultos de la Laguna de Términos, 

Nuñez .'y Yáñez -Arancibia (1979) y Vargas (1980) podremos confir 

mar la apreciaciónde la mo baja diVersidad en Telah0a. La equi:ta 

tiVIdad,', taMbién Sumamente baja, refleja claraménte la dominancia d 

A. mitchilli.  

1 
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CONCLUSIONES 

Las salinidades más bajas en la laguna, se localizaron frente a 

los esteros, ' durante el ciclo anual, ya que los aportes de agua 

.dulce fueron muy bajos por lo que lá laguna presenta un caráC.!  

ter general Pollhalino. 

2.- La estrecha abertura de las bocas y la comunicación de éstas 

con el cuerpo principal de la laguna a través de canales poco 

profundos, limita la penetración de aguas nerfticas, cuya in—

fluencie está limitada a las bocas y zonas adyacentes, no obs--

tante presenta un ciclo salino bien definido con los mayores va 

lcres en primavera y verano y lós menores en otoño e invierno. 

3.- La distribución espacial de la temperatura está definida por -

la propia fisiografía de la laguna, los vientos y la insolación. 

Estacionalmente el ciclo está muy bien definido con las menores 

temperaturas en invierno-otoño y las máximas en primavera-vera-

no, con un contraste de más de 10°C entre ambos períodos. 

4.- Oc acuerdo a los antecedentes bibliográficos, la presencia de -

huevos y/o larvas de peces y su distribución y abundancia den-

tro de la laguna, se pueden seMalor a las siguientes especies - 

como típicas lagunares: Anchoa mitchilli,   chrysour0. 

Cinoscion nebulosus, Goblosoma bosci, Microgoblus qul‹.Tus, - 

rembras, vaqrans, Achirus lineetusj  Syncinath9s louisianae, S. 
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scove114 	Oé-novInvalldit la posibilidad quo los. adultos pue 

dan migrar fuera del sistema.. 

Dormitator.moculatúl,-  fue la única' especiede carácter 

cuícola, que utiliza la laguna Para desovar. 

Brevoortia sp., Laqodon rhomboides, 

Oliqoplitessaurus Stronovlura marina y S. noteta pueden ser 

consideradas marinas, cuyos juveniles penetran a la laguna, sin 

embargo y dado lo escaso de las larvas, se puede deducir que - 

éstas penetran ocasionalmente. 

7.- Dado el carácter uribionte de las larvas que habitan la laguna 

no puede establecerse un patrón de distribución espacial definí 

do por la salinidad y/o temperatura, excepto el hecho que los - 

núcleos de mayor densidad no se encontraran en las bocas en -

aguas de carácter periódico). 

8.- La salinidad y temperatura Juegan un papel preponderante en el 

ciclo de las especies, lo que puede afirmarse por la clara co-

rrespondencia que hubo entre los máximos valores de estos pará-

metros en primavera-verano y las més altas densidades larvarlas 

y riqueza de especies. 

Contrastando fuertemente con el período frío y de bajas sallnl-

dades otoño-invierno que a su vez correspondió con 1,1s més ba-

jas densidades larvarias y el menor número de especies. 
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La estructura 	comunidild de acuerdo 	criterio'de Sanders, 

corresponde al tipo físicamente controlado, donde las fuertes 

variacionet. e losiparáMetrol 'físicos limita el desarrollo de - • 

gran,númeroideespecies ¿landó como consecuencia la existencia - 

de poCasespecies lagunares. 

10.- La comunidad ictioplactónica, tiene una estructura muy pobre co 

mo puede deducirse de los muy bajos valores de diversidad que - 

reflejan lo señalado en el punto anterior. 

11.- A pesar del bajo número de especies típicamente lagunares la di 

versidad de la comunidad se genera por las especies lagunares, 

pues las especies marinas que penetran al sistema (larvas) son 

escasas y poco numerosas. 

12.- A pesar del mayor número de especies en primavera y verano, son 

éstas también las épocas de menor diversidad y equitatividad, - 

hecho generado por la dominancia de A. mitchliii. 

13.- Por su abundancia, distribución y presencia constante, A. mitchi  

111 puede considerarse la especie más típica del sistema. Su da. 

dominancia debe jugar un papel de competencia muy importante 

conformando con ello la baja diversidad del sistema. 
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