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RESUMEN 

Entre julio de 1976 y marzo de 1979 se obtuvo una importante co-
lección de peces de la familia Pomadasyidae en la Laguna de Términos, 
Campeche. Con base en su análisis se presenta una diagnosis taxonómi-
ca para la familia y clave artificial para determinar los géneros y es 
pecies. Se hace una revisión taxonómica de las mismas reforzadas con 
información de rangos merfsticos y morfométricos ampliados, coloración 
y comparación taxon6mica con especies simpátricas afines. 

Seis especies existen de esta familia en el área, i.e., Anisotre-
mus spleniatus, Anisotremus virginicus, Haemulon aurolineatum, Haemulon 
bonariense, Haemulon plumieri y Orthopristis chrysopterus. Las dos di-
timas representan más del 60% de la captura total y dominan en biomasa. 

Se discute la distribución, abundancia y frecuencia encontrándose 
para cada especie alta correlación con la salinidad, la temperatura y 
la turbidez durante la época de secas. 

La época del año y los dis.tintos habitat que existen en la Laguna 
de Términos, determinan la ecología de las poblaciones de•estas especies. 
Todas presentan patrones de distribución y abundancia definidos en el sub 
sistema ecológico del interior de la Isla del Carmen, en áreas protegidas 
de Rhizophora mangle y Thalassia testudinum, destacando Orthopristis 
chrysopterus y Haemulon plumieri como componentes típicos de la estructu-
ra de las comunidades ictiofaunfsticas de esa zona, la primera tolerando 
amplios rangos de salinidad y temperatura. Las seis especies se conside-
ran visitantes cíclicos y/o -estacionales y utilizan el interior de la Is-

la del Carmen como áreas de crianza, protección y alimentación. 



1NTRODUCCION 

En julio de 1976 el Centro de Ciencias del Mar y Limnologfa,de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y su Estación "El Carmen", ade-

más del Laboratorio de Ictiología y Ecología Estuarina, iniciaron dife-

rentes investigaciones sobre la ecología y evaluación de comunidades de 

peces en la Laguna de Términos, Campeche, con el fin de tener una panorá-

mica general de la ecología de la Laguna; y de la estructura y función de 

las comunidades, con énfasis en las especies de importancia comercial. 

Dado que los ecosistemas lagunares son áreas que presentan en su 

mayoría un potencial de recursos pesqueros de gran relevancia (Hildebrand, 

1969, Mc Hugh 1967, Stuardo et al. 1974, Vannucci 1969, Yáñez-Arancibia 

1975), distintas pesquerías dependen de estas zonas y, por lo tanto, área 

y recursos , conjuntamente, son importantes en la producción de alimento 

(Smith et al. 1966). Al respecto y en especial los peces juegan uno de 

los papeles más significativos en el balance energético de estos ecosis-

temas (Yáñez-Arancibia y Nugent 1977). Por tal motivo, el conocimiento 

de la ictiología lagunar estuarina, es uno de los aspectos más trascender 

tes dentro de los estudios bioecológicos que permiten evaluar y discutir 

los recursos bióticos de un área costera. 

En la Laguna de Términos existen poblaciones de peces con estas ca-

racterfsticas, entre ellas la familia Pomadasyidae ha sido objeto de este 

tipo de investigaciones, así los estudios de Bravo-Nóñez y Yáfiez-Arancibla 



(1979), Day y Yáñez-Arancibia (1978), Yáñez-Arancibia (1980), Yáñez-Aranci-

bia et al. (1980 a, b, c), Vargas Maldonado et al. (1981), han permitido de-

terminar que esta familia es un componente comunitario muy importante en la 

ecología de la Laguna de Términos, dada su diversidad, distribución, frecuen 

cia y abundancia; sin embargo estos aspectos ecológicos no han sido evalua-

dos en particular ni analizados en el contexto general de la ecología de las 

comunidades. La importancia económica que presentan algunas especies de di-

cha familia y que constituyen un recurso pesquero potencial, justifican la 

necesidad de estudios taxonómicos, biológicos y ecológicos de los pomadási-

dos, tanto para contribuir a la interpretación ecológica del área, como para 

la evaluación, administración y explotación de este importante recurso bioló-

gico-pesquero. 



OBJETIVOS 

Considerando la introducción presentada y los antecedentes mencio-

nados, se plantea el presente trabajo con los objetivos que a continuación 

se puntualizan: 

1. Determinar taxonómicamente las especies de Pomadasyidae de la 

Laguna de Términos. 

2. Confeccionar claves y diagnosis para su identificación, estruc 

turando un catálogo descriptivo e ilustrado. 

3. Caracterizar la distribución y abundancia de las especies en el 

área y posibles patrones de ellas. 

4. Discutir para las especies estudiadas algunos aspectos de la 

estructura de las comunidades, tales como distribución, frecuen 

cia y abundancia, en los períodos climáticos definidos para el 

área. 



ANTECEDENTES 

Existen estudios importantes que tienen relación con la ictiofau-

na de la Costa Atlántica y Golfo de México, sin embargo estudios que enfa 

ticen de manera general o en particular problemas bioecológicos de la Fami-

lia Pomadasyidae no existen y los que hay, son trabajos aislados, parcia-

les y con objetivos diferentes. Por lo mismo se desconocen también caras 

teres taxonómicos, biológicos y ecológicos de aquellas especies que tie-

nen importancia económica y/o ecológica en particular. 

Entre los estudios taxonómicos están los de Jordan y Evermann 

(1896), Meek e Hildebrand (1925), Ginsburg (1948), Arnov (1952), Courtenay 

(1961 y 1965), Cervigón (1 966), Bohlke y Chaplin (1968), Randall (1967), 

Dahl (1972), Gallaway et al. (1972), Reséndez Medina (1973),-Perry y Perry 

(1974), Fisher (1977), Guitart (1977), Hoese y Moore (1977), Castro-Agui-

rre (1978) y Yáñez-Arancibla (1978). 

Estudios preliminares que tratan algunos aspectos de su biología 

son tan sólo unos pocos, entre los trabajos más relevantes se pueden men-

cionar el de Hildebrand y Cable (1930) y Longley e Hildebrand (1941), Reid 

(1954 y 1955), Springer y Wbodburn (1960), Courtenay (1961 y 1965), Cum-

mings et al. (1966), Randall (1967 y 1968), Mc Lean y Herrkind (1971), Mot-

chek y Silva (1975), Saksena y Richards (1975), Ogden y Ehrlich (1977) y 



Manooch III (1978). 

Por otra parte existen estudios ictiológicos especializados que tra 

tan aspectos generales y particulares sobre la ecologra de los pomadásidos 

en ambientes estuarinos y costeros del Golfo de México y Mar Caribe, estos 

se han reportado en los trabajos de Beebe y Tee-Van (1928), Longley e Hil-

debrand (1941), Gunter (1945), Reid (1954 y 1955), Springer y Bullís (1956), 

Simmons (1957), Hildebrand (1958), Springer y Woodburn (1960), Springer Y 

Mac Erlean (1962), Tabb et al. (1962), Maese y *iones (1963), Pagan y Austin 

(1967), Randall (1968), Swingle (1971), Chávez (1972), Carr y Adams (1973), 

Cerame-Vivas (1974), Reséndez (1971 y 1975), Subrahmanyan yDrake (1975), 

Smith (1976), Brook (1975 y 1977), Castro-Aguirre (1978) y Jordan et al. 

(1978). 

Publicaciones recientes sobre estudios ecológicos ictiofaunfsticos 

en la Laguna de Términos y áréas adyacentes también incluyen en sus regis-

tros especies de pomadásidos, cabe citar los trabajos de Bravo-Núñez y Yá-

ñez-Arancibia (1979) quienes describen la estructura de las comunidades 

nectónicas en la Boca de Puerto Real; Yáñez-Arancibia et al. (1980a) inte-

gran una discusión del conocimiento ecológico de la laguna y de la inciden 

cia de la estructura y función de las comunidades de peces; Vargas Maldona-

do et al. (1981) describen las comunidades nectónicas en greas de Rhizophora  

mangle y Thalassia testudinum; finalmente Sánchez Gil et al.(1981) en un 

trabajo sobre la plataforma continental frente a la Laguna de Términos in-

cluyen en sus registros especies de pomadásidos. 

Estos antecedentes representan un valioso marco de referencia para 



discutir los objetivos aqui planteados, asi como también establecer la im-

portancia que tiene esta familia de peces en los ecosistemas costeros. 



AREA DE ESTUDIO .  

La. Laguna de Términos (Fig. 1), en el Sur del Golfo de México, es 

un excelente sitio para estudiar integración de procesos físicos y biológi 

cos. No existen cambios estacionales fuertes de temperatura o luz, y el 

área tiene marcados gradientes físicos semipermanentes y alta diversidad 

de habitats estuarinos. Los vientos prevalecientes causan un flujo neto 

hacia dentro en la boca este y un flujo neto hacia afuera por la boca oes- 

te, el cual crea alta salinidad y condiciones de aguas claras en el sector 

oriental de la laguna. La mayor descarga de los rfos se dá dentro de la 

parte oeste de la laguna, creando turbidez, y aguas ricas en nutrientes con 

baja salinidad. Un delta interior se forma en la laguna en la boca este. 

La mayoría de los procesos biológicos están fuertemente influenciados por 

estos gradientes. Extensas praderas de pastos marinos se presentan en la 

parte norte y oriental de la laguna, existiendo sucesión de pastos a bos-

ques de manglar en esa área. Extensas áreas de arrecifes de ostión se lo-

calizan en la parte oeste y sur de la laguna, cerca de las bocas de los 

rfos. La producción de fitoplancton, niveles de clorofila y defoliación 

de manglares es mayar en las áreas de influencia fluvial. Las larvas y ju 

venales del necton ingresan a la laguna a través de la boca del este, re-

flejando las corrientes prevalecientes. La máxima descarga de los rfos es 

en octubre, durante la cual se alcanza la más alta productividad primaria 



y ocurre la entrada de juveniles .a la laguna. 

Amplios detalles de esta síntesis pueden encontrarse en los traba-

jos de Phleger y Ayala-Castañares (1971), Gierloff-Emden (1977), Day y Yá-

ñez-Arancibia (1979), Bravo-Núñez y Yáñez-Arancibia (1979); Amezcua-Linares 

y Yáñez-Arancibia (1980) y Vargas Maldonado et al. (1981). 
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Fig. 1. 	Localización de la Laguna de Términos, Campeche. Se señala 

los rasgos geográficos y toponrmicos principales y la dis-

tribución de los diferentes habitat ecológicos del sistema. 

Se destaca la dirección del flujo neto de las aguas y la 

zona de pastos marinos que indican áreas de mayor influen-

cia marina. Se muestran los cuatro sistemas Fluvio-Laguna-

res principales asociados a la Laguna. (Tomada de Yáñez-

Arancibia et al., 1980b). 





MATERIAL Y METODOS 

ACTIVIDADES DE CAMPO 

Las capturas de peces se efectuaron desde el mes de julio de 1976 a 

marzo de 1979 de la siguiente manera; 

Capturas en los meses de julio a diciembre de 1976; capturas en los 

meses de enero, marzo, mayo, agosto y septiembre de 1977; capturas del mes 

de marzo de 1979. 

La disposición de las estaciones de colecta, fue de tal manera que 

se caracterizara en diferentes áreas de la Laguna de Términos, esto es, am-

bientes dulceacuTcolas y de baja salinidad y ambientes marinos (Fig. 2). 

Todas las capturas fueron diurnas, en profundidades que no excedie-

ron a los 4 m. Se empleó una embarcación de fibra de vidrio de 7 m de esto 

ra, equipada con un motor de 40 H.P., el arte de pesca fue una red de arras 

tre de prueba camaronera de 10 m de largo y 9 m de boca (abertura de traba-

jo de 5 m), puertas de 0.8 por 0.5 m y luz de malla de 3/4 de pulgada. Los 

arrastres fueron de 15 a 30 min. de duración. 

En cada estación se efectuaron mediciones de: temperatura, salini- 



Fig. 2. 	Area de estudio. Localización de las zonas de muestreo. 

IIC = Interior de la Isla del Carmen. SFL = Sistemas 

Fluvio-Lagunares. CUC = Cuenca Central. 
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dad, oxfgeno, profundidad y transparencia. También se realizaron observa-

ciones de: tipo de sustrato, vegetación sumergida y circundante, macrofau-

na béntica, mareas y datos climáticos. 

El material colectado se fijó en formalina a•l 10% neutralizada con 

borato de sodio. A los ejemplares capturados se les realizó una incisión 

ventral para la fijación del contenido estomacal y gónadas. 

MATERIAL DE ESTUDIO 

De los 22 cruceros realizados (173 colectas), se obtuvieron un to-

tal de 841 ejemplares, correspondientes a 6 especies de Pomadasyidae, dis-

tribuidas como se muestra en la tabla 1. De febrero a diciembre de 1980 

se obtuvo una colección aún no cuantificada, que proporcionó información 

para la distribución de las especies en la cuenca central de la laguna. 

ACTIVIDADES DE LABORATORIO 

Los ejemplares fueron Javados, separados, reetiquetados y envasa-

dos en frascos de vidrio con alcohol metflico al 70%. 

La posición taxonómica de las especies fue determinada por los mé-

todos convencionales y el empleo de literatura básica, principalmente los 



Tabla 1 

RELACION DEL NUMERO DE EJEMPLARES CAPTURADOS, EPOCA CLIMATICA Y LOCALIDAD 

ESPECIE 
Perrodo de secas 

IIC 
Periodo de lluvias 

IIC 
Total 

General 

Orthopristis chrysopterus 351 132 483 

Haemulon aurolineatum 11 19 30 

Haemulon bonariense 46 24 70 1  

vo 

Haemulon plumieri,  226 21 247 e 

Anisotremus 	virginicus 1 7 8 

Anisotremus spleniatus  0 3 3 



trabajos de Jordan y Evermann(1896-1900), Meek e Hildebrand (1923-1928), 

Cervigón (1966), Bohlke y Chaplin (1968), Randall (1968), Dahl (1972), Ga-

llaway et al. (1972), Perry y Perry (1974), Guitart (1977), Hoese y Moore 

(1977), Fisher (1978). 

ABUNDANCIA 

La abundancia fue estimada de acuerdo a: 

a. abundancia numérica 

b. biomasa (g peso húmedo m-2) 

La densidad y biomasa se analiza para cada estación de colecta du-

rante las épocas de lluvias y secas. 

COMPONENTES COMUNITARIOS 

Las comunidades ictiofaunrsticas están integradas por diversos com 

ponentes, los cuales se determinan en relación a su origen, frecuencia de 

aparición, desarrollo gonádico, hábitos alimenticios y tamaño. Las espe-

cies con frecuencia de 1 - 30 % se consideran visitantes ocasionales_ o az 

cidentales. Aquéllas con 31 - 70 % de frecuencia, visitantes cíclicos o  

estacionales. Y. con una frecuencia de 71 - 100 % como  residentes o típi-

camente estuarinol. 



Estos componentes son reforzados con el criterio ecológico siguien-

te: las especies residentes-permanentes se encuentran todo el tiempo en 

la Laguna, pueden crecer, madurar y reproducirse dentro de la propia la-

guna. 

Los visitantes ocasionales usan la Laguna bajo un patrón regular, en 

algunas etapas de sus ciclos de vida, son comunes en este grupo aquellas 

especies que desovan en el mar e ingresan a la laguna como juveniles por 

corto tiempo y regresan al mar como preadultos y adultos. Finalmente, los 

visitantes ocasionales no utilizan la laguna bajo un patrón definido, a pe 

sar de ello pueden entrar a ella solo para protegerse y/o alimentarse (Yá-

ñez-Arancibia et al. 1980 a). Los muestreos temporales, como el de este 

estudio, permiten detectar la frecuencia de utilización de la laguna y co-

mo en áreas tropicales los ciclos de vida son cortos, la madurez se logra 

entre 6 y 10 meses, por lo cual el rango considerado de frecuen¿ia de uti-

lización debe tener una estrecha correlación con la edad de'la población. 



ABREVIATURAS UTILIZADAS EN TABLAS Y MAPAS 

BPR 	= 	Boca de Puerto Real 

CA 	= 	Bajos del Cayo • 

CHB 	= 	Sistema Chumpón-Balchacah 

CP 	= 	Sistema Candelaria-Panlau 

CUC 	= 	Cuenca Central 

ESP 	= 	Estero Pargo 

IIC 	= 	Interior de la Isla del Carmen 

MNG 	= 	Puntilla Manigua 

PA 	= 	Sistema Pom-Atasta 

PE 	= 	Sistema Palizada del Este 

PG 	= 	Punta Gorda 

PEC 	is 	Sistema Palizada-del Este. Boca del Carmen 

SFL 	= 	Sistemas Fluvio Lagunares 



RESULTADOS 



FAMILIA POMADASYIDAE (HAEMULIDAE) 

" Roncos, Burros " 

Cuerpo oblongo, comprimido, más o menos alargado, dorso generalmente eleva-

do proporcional a la talla. Cabeza grande, perfil anterior fuertemente con-

vexo en muchas especies; boca terminal, grande o pequeña, baja y más o menos 

horizontal, labios generalmente gruesos; hocico romo o puntiagudo. Premaxi-

lares ligeramente protráctiles; maxilar sin hueso suplementario, cubierto en 

parte por el suborbitario cuyo margen no está expuesto, preorbital general-

mente ancho sin barbas. Dientes puntiagudos o cónicos sin caninos; arregla-

dos en una estrecha banda en cada mandíbula, ninguno sobre el vomer, palati-

nos o lengua. Preopérculo con el margen posterior suavemente cóncavo, ase-

rrado o entero; opérculo sin espinas. Arcos branquiales 4, una gran hendi-

dura detrás del último; pseudobranquias bien desarrolladas; branquiespinas 

moderadas; membranas branquiostegas 6 a 7 separadas, libres del itsmo. Lí-

nea lateral bien desarrollada concurrente con la línea exterior del dorso, 

generalmente no se extiende sobre la aleta caudal. Escamas ctenoides peque-

ñas o moderadamente grandes, que cubren el cuerpo, los lados de la cabeza y 

a menudo las aletas. Aleta dorsal simple, contínua o profundamente hendida, 

algunas veces dividida en dos aletas, las espinas fuertes, depresibles en un 

surco, 10 a 14 en número y generalmente 11 a 19 radios blandos. Caudal de 

emarginada a horquillada. Anal con 3 espinas fuertes, la segunda casi siem-

pre muy prominente, 6 a 13 radios blandos. Pélvicas torácicas, con 1 espina 

y 5 radios blandos, con una parte escamada en la base. Pectorales grandes. 



Canal intestinal corto, con pocos ciegos pil6ricos; vejiga gaseos presen-

te, generalmente simple. 

Las especies presentan colores brillantes que varfan mucho desde colores 

uniformes a estriados, manchados y punteados, la coloración de los adultos 

y j6venes varia grandemente. 

Tfpicos de mares cálidos tropicales y subtropicales con aproximadamente 15 

géneros y 150 especies. Carnívoros, en su mayor parte habitantes de fon-

dos coralinos o rocosos de los que son importantes predadores, como tam-

bién de aguas poco profundas cerca de las costas y solamente algunos se en 

cuentran en esteros o en fondos fangosos. El nombre común del grupo deri-

va del ruido que hacen cuando frotan entre sf sus dientes farfngeos. Los 

roncos son una familia de peces que por su lado están cercanamente rela-

cionados con los Lutjanidae (pargos) y por otro lado con los Sparidae (sar 

gos),•asi mismo algunos miembros muestran afinidades con algunos Scianidae 

(corvinas) y Serranidae (meros). 



CLAVE ARTIFICIAL PARA DETERMINAR ESPECIES DE LA FAMILIA POMADASYIDAE 

PRESENTES EN LAGUNA DE TERMINOS 

1. Partes blandas de la aleta dorsal y anal con escamas. Segunda es- 

pina anal muy fuerte, mucho más grande que la tercera 	 2 

Partes blandas de la dorsal y anal sin escamas. Segunda espina 

anal moderadamente fuerte, ligeramente más chica que la tercera. 

Ojos moderadamente pequeños 3.3 a 5.0 en la cabeza 	 

	  Orthopristis chrysopterus Girard 

2. Boca moderada o grande. Dorso poco elevado. Partes blandas de la 

dorsal y anal totalmente escamadas. Interior de la boca rojo, la- 

bios delgados 	  3 

2' 	Boca pequeña. Dorso considerablemente elevado. Partes blandas de 

la dorsal y anal escamadas únicamente en la base. Interior de la 

boca pálido, labios gruesos 	  5 

3. Espinas de la aleta dorsal 12 	  4 

3'- Espinas de la aleta dorsal 13. De 12 a 14 branquiespinas sobre la 

rama inferior del primer arco branquial, 14 o 15 radios en la ale- 

ta dorsal, normalmente 9 radios en la anal 	  

	  Haemulon aurolineatum Cuvier 

4. Cuerpo con estrías amarillo-negruzcas, continuas, oblicuas y ligera 

mente onduladas. Escamas del cueriwpequerlas, 44 a 48 en una serie 

longitudinal por encima de la linea lateral. Ojos moderadamente 

grandes 2.8 a 4.6 en la cabeza 	  

	  Haemulon bonariense Cuvier y Valenciennes 



4' Cabeza con estrías azules longitudinales que no se extienden al cuer 

po. Escamas muy grandes, 41 a 53 en una serie longitudinal por en-

cima de la linea lateral. Ojos pequeños 3.1 a 6.0 en la cabeza .... 

	  Haemulon plumieri (Lacépéde) 

5. Cuerpo con bandas transversales azules y amarillas alternadas sobre 

los lados del cuerpo, dos bandas verticales de color negro sobre la 

cabeza y nuca 	Anisotremus virqinicus Gill 

5' Cuerpo con dos estrías longitudinales de color café, una mancha en 

la caudal y una banda vertical negra sobre la cabeza desde el primer 

rayo de la dorsal a la base de la pectoral 	  

	  Anisotremus spleniatus (Poey) 
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CATALOGO DESCRIPTIVO E ILUSTRADO 

Género Orthopristis Girard, 1859 

Orthopristis chrysopterus (Linnaeus, 

1766) 

N. v.: "Burro" 

Perca chrysoptera Linnaeus, Syst.. Nat., 1766, Ed. 12: 485. Charleston, S.C. 

Diagnosis. Cuerpo ovalado elíptico muy comprimido, dorso algo eleva 

do, profundidad 2.2 a 3.0 en la LP. Cabeza 2.7 a 3.1 en la LP, perfil ante-

rior uniforme y suavemente convexo; boca moderadamente grande y oblicua, ho-

cico algo grande y pronunciado 2.1 a 2.8 en la cabeza. Ojos moderadamente 

pequeños 3.3 a 5.0 en la cabeza, el espacio interorbital más bien plano 3.3 

a 4.6 en la longitud cefálica, el preorbital más ancho 2.7 a 4.6 en la cabe-

za. Maxilar 2.5 a 3.9 en la cabeza no rebasa el margen anterior del ojo. 

Preopérculo muy finamente aserrado. Branquiespinas cortas 12 a 13 sobre la 

rama inferior del primer arco. Escamas moderadamente grandes, las series de 

la línea lateral oblicuas, 10 hileras entre la línea lateral y el origen de 

la dorsal, 55 a 60 en una serie longitudinal por encima de la línea lateral 

D XII o XIII, 15-16; A 111, 12-13; P 15-18. Espinas dorsales pequeñas, la 

cuarta más larga casi tanto como el hocico 2.1 a 2.9 en la cabeia. Segunda 

espina anal casi o igual a la tercera 3.0 a 4.7 en la cabeza. Pectorales re-

gulares 1.3 a 2.0 en la cabeza. 

Color. Dorso azul obscuro, costados y vientre plateados. Estrías 



anaranjado-cafés por encima de la linea lateral corren oblicuas, por debajo 

casi horizontales, pigmentaciones bronceadas a lo largo del cuerpo. inte-

rior de la boca pálido. Dorsal pálida aproximadamente con tres estrías Ion 

gitudinales bronceadas poco definidas, borde obscuro; caudal pálida con la 

base amarilla y la punta obsc ra; anal blanca, el borde obscuro; pectorales 

y pélvicas amarillas, las puntas obsciiras. En fijador, cuerpo gris platea-

do, estrlas obscuras débiles y confusas; sombra horizontal detrás del ojo; 

dorsal pálida, la parte blanda con tres sombras débiles obscuras, las otras 

aletas casi claras. 

Distribución. 	En el Atlántico desde Nueva Jersey, EUA, hasta Yuca- 

tán, México. En el área de estudio: localidades ESP, CA, BPR, PG, PJ y 

CUC (Fig. 3). 

Material Examinado. 	483 ejemplares de 34 a 195 mm de longitud to- 

tal. Colección de referencia depositada en el Laboratorio de Ictiología y 

Ecología Estuarina del Centro de Ciencias del Mar y Limnologfa de la Univer 

sidad Nacional Autónoma de México. Catálogo CCML-PF 0.001728/1733 (Camp.) 

Observaciones Taxonómicas. 	Algunas consideraciones sobre Orthopris-

tis chrysopterus en la costa Atlántica y el Golfo de México, han sido hechos 

principalmente por: Jordan y Evermann (1896), Gallaway et al. (1972), Gui-

tart (1977), Hoese y Moore (1977), Castro-Aguirre (1978), Fisher (1978). 



Fig. 	. Mapa de distribución de Orthopristis chrysopterus  

en la Laguna de Términos, en relación a las esta-

ciones de colecta en las distintas localidades. 
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La revisión taxonómica de Orthopristis chrysopterus hecha en el pre-

sente estudio, permite separarla con seguridad de especies afines como O. 

Poeyi (Schudder) y O. ruber (Cuvier) que muestran semejanzas morfométricas 

similares que podrían presentar alguna confusión con los de esa especie. 

Sin embargo O. poeyi presenta menor número de escamas en una serie longitu-

dinal por arriba de la línea lateral, mientras que Orthopristis chrysopterus  

presenta de 55 a 60 y las escamas son mucho más pequeñas. La presencia de 

manchas bronceadas en toda la cabeza sirve para diferenciarla de O. poeyi. 

O. ruber presenta caracteres que la distinguen fácilmente de O. chrysopte-

rus, presentando de 9 a 11 radios en la anal, 52 a 55 escamas en una serie 

longitudinal por arriba de la línea lateral y 15 branquiespinas sobre la ra 

ma inferior del primer arco. 

Por otro lado, O. chrysopterus se distingue de otros géneros de po-

madásidos por presentar 10 hileras de escamas por arriba de la línea late-

ral, mientras que las especies de Pomadasys presentan de 5 a 6 hileras. 

En las especies de Haemulon la dorsal y anal blandas están densamente esca 

madas y el interior de la boca es de color rojo intenso (excepto en H. bos-

chmae (Metzellaar). A diferencia de las especies de Anisotremus cuyo 

cuerpo es corto y muy arqueado, con el hocico romo y labios gruesos, en O. 

chrysopterus la forma del cuerpo es ovado-elíptica de tal modo que es muy 

alargada y el hocico es puntiagudo. 

Observaciones Ecológicas. 	La distribución, abundancia numérica y 

biomasa de Orthopristis chrysopterus para la época de lluvias y secas se 

muestra en las tablas 2 y 3 respectivamente. Para ambas épocas el número 



do individuos y biomasa fluctuó irregularmente en las distintas localidades. 

Sin embargo, en los meses en los que se presentó mayor abundancia numérica 

fueron: el mes de mayo y septiembre de 1977, con 63 y 14 individuos duran-

te la época de secas y lluvias respectivamente en la Boca de Puerto Real. 

Mientras que para el interior de la Isla del Carmen la mayor abundancia nu-

mérica correspondió a Estero Pargo con 9 individuos en el mes de octubre de 

1976 en la época de lluvias. Durante la época de secas sólo se registraron 

3 individuos en el mes de marzo de 1977 en Estero Pargo. No obstante.la ma 

yor abundancia numérica se presentó en el mes de marzo de 1979 con 119 indi 

viduos en Punta Gorda. 

Por lo que respecta a biomasa, Bravo Núñez y Yáñez-Arancibia (1979), 

reportan para la estación BPR-1 un total de 0.20 g m-2  y 0.21 g m-2  duran-

te la época de secas y lluvias respectivamente. Vargas Maldonado et al. 

(1981) reportan para el interior de la Isla del Carmen en la estación ESP-

1 y ESP-2 un total de 0.17 g m-2  y 0.24 g m-2  durante la época de secas y 

lluvias respectivamente. 

Es importante destacar que Orthopristis chrysopterus  es la especie 

mejor representada en cuanto a distribución y abundancia de todos los po- 
- 

madásidos en la Laguna de Términos, distribuyéndose tanto en los ambientes 

de mayor influencia marina asi como en los de baja salinidad, tolerando am 

plios rangos de variación de temperatura. Esta especie constituye un re-

curso económico en el área. 



Tabla 2 

Orthopristis chrysopterus  

ABUNDANCIA ESTIMADA DURANTE LN,EPOCA DE LLUVIAS (1976-1977) EN EL AREA ESTUDIADA 

LOCALIDAD Mes y Año No. 	ind. Peso (g) 9 

BPR-1 Septiembre 1976 14 535.35 0.21 
BPR-1 Octubre 1976 7 221.8 0.08 

BPR-1 Enero 1977 1 23.9 0.009 
BPR-3 Septiembre 1976 3 42.1 0.01 
BPR-3 Agosto 1977 1 30.2 0.01 
ESP-2 Octubre 1976 9 408.0 0.24 
CA-1 Octubre 1976 2 129.0 0.05 
CA-3 Octubre 1976 7 349.0 0.16 

Tabla 3 

Orthopristis chrysopterus  

ABUNDANCIA ESTIMADA DURANTE LA EPOCA DE SECAS (1976-1979) EN EL AREA ESTUDIADA 

LOCALIDAD Mes y Año No. 	ind. Peso (g) 9m
-2 

BPR-1 Marzo 1977 1 40.95 0.01 
BPR-1 Mayo 1977 63 513.38 0.20 
ESP-1 Marzo 1977 3 146.0 0.17 
CA-2 Marzo 1977 1 1.0 0.001 
PG Marzo 1979 119 - - 



Frecuencia de la Especie y Utilización de la Laguna 

El análisis de la frecuencia hecho por algunos autores ha permitido 

dar diversos valores para esta especie de acuerdo a la localidad y epoca 

climática. Así, Bravo-Núñez y Yáñez-Arancibia (1979) han reportado para 

las estaciones BPR-1 y BPR-3 una frecuencia de 83.33% y 33.33% considerán 

dolo como componente comunitario permanente y en tránsito respectivamen-

te. Por otro lado Yáñez-Arancibia et al. (1980a) consideran a Orthopris-

tis chrysopterus como especie cíclica. 

De acuerdo a la categorización ictiotrófica de las especies Bravo-

Núñez y Yáñez-Arancibia (1979), Yáñez-Arancibia et al. (1980 a y b) y Var-

gas Maldonado et al. (1981) clasifican a Orthopristis chrysopterus como 

consumidor de segundo orden. Su alimentación se basa principalmente en pe 

queños organismos bentónicos entre ellos: poliquetos, anfípodos, cumáceos, 

tanaidáceos, pequeños decápodos, equinodermos y materia orgánica. 
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Género Haemulon Cuvier, 1829 

Haemulon aurolineatum Cuvier, 1830 

Haemulon aurolineatum Cuvier, in: Cuvier y Valenciennes, His . Nat. Poss., 

1830, 2: 237 (Brasil, Santo Domingo). 

Diagnosis. Cuerpo elongado comprimido, dorso ligeramente elevado, 

profundidad 2.4 a 3.2 en la LP. Cabeza 2.4 a 3.0 en la LP, perfil anterior 

recto o ligeramente convexo; boca grande ligeramente oblicua hocico corto 

algo puntiagudo 2.5 a 3.1 en la cabeza. Ojos moderadamente grandes 2.9 a 

4.3 en la cabeza, espacio interorbital convexo 2.8 a 4.0 en la longitud ce-

fálica, el preorbital más angosto 3.5 a 7.0 en la cabeza. Maxilar 1.8 a 2.3 

en la cabeza sobrepasando la mitad de la pupila. Preopérculo finamente ase-

rrado. Branquiespinas cortas 12 a 14 sobre la rama inferior del primer ar-

co. Escamas del cuerpo ligeramente pequeñas, las series sobre la línea la-

teral oblícuas, 7 a 8 hileras entre la línea latera) y el origen de la dor-

sal, 49 a 52 en una serie longitudinal por encima de la línea lateral. D 

XIII, 14-15; A III, 8-9; P 17-18. Espinas dorsales grandes, la cuarta más 

grande, igual o aproximadamente la mitad de la longitud cefálica 1.9 a 2.4. 

Segunda espina anal pequeña casi igual a la tercera, apenas tan larga como 

la longitud de la cuarta espina dorsal 2.3 a 3.1 en la cabeza. Pectorales 

algo cortas 1.2 a 1.6 en la cabeza. 

Color. 	Cuerpo amarillo plateado, dorso ligeramente azul con re-

flejos iridiscentes, costados con dos estrías amarillas longitudinales muy 



patentes, una desde el interorbital a la base del último radio dorsal, la 

otra del ojo a todo lo largo de la parte media del flanco hasta la base de 

la caudal, terminando en una mancha negra. Cabeza amarilla plateada por 

arriba, interior de la boca rojo; dorsal y caudal sombreadas, las demás ,  

aletas transparentes ligeramente amarillas. Los juveniles son olivaceo 

claro, las estrfas son más evidentes que en los adultos. En fijador los 

adultos son plateado claros, las estrfas de color café obscuro. 

Distribución. En el Atlántico desde Bahfa de Chaseapeake hasta Bra-

sil, incluyendo el Golfo de México y el Caribe. En el área de estudio; lo-

calidades BPR, PG, CA (Fig. 4). 

Material Examinado. 30 ejemplares de 68 a 120 mm de longitud total. 

Colección de referencia depositada en el Laboratorio de Ictiología y Ecolo 

gfa Estuarina del Centro de Ciencias del Mar y.L1mnologfa de la Universi-

dad Nacional Autónoma de México. Catálogo CCML-PF 0.001741/1748 (Camp.) 

Observaciones Taxonómicas. 	Algunas consideraciones taxonómicas so- 

bre Haemulon aurolineatum en la costa Atlántica y el Golfo de México, han 

sido hechas principalmente por; Jordan y Evermann (1896), Cervig6n (1966), 

Gallaway et al. (1972), Guitart (1977) y Hoese y Moore (1977), Fisher 

(1978). 

De los caracteres morfométricos tomados en cuenta para la determina-

ci6n de Haemulon aurolineatum no son similares con ninguno de los de H. 



patentes, una desde el interorbital a la base del último radio dorsal, la 

otra del ojo a todo lo largo de la parte media del flanco hasta la base de 

la caudal, terminando en una mancha negra. Cabeza amarilla plateada por 

arriba, interior de la boca rojo; dorsal y caudal sombreadas, las demás 

aletas transparentes ligeramente amarillas. Los juveniles son olivaceo 

claro, las estrías son más evidentes que en los adultos. En fijador los 

adultos son plateado claros, las estrías de color café obscuro. 

Distribución. En el Atlántico desde Bahta de Chaseapeake hasta Bra-

sil, incluyendo el Golfo de México y el Caribe. En el área de estudio: lo-

calidades BPR, PG, CA (Fig. 4). 

Material Examinado. 30 ejemplares de 68 a 120 mm de longitud total. 

Colección de referencia depositada en el Laboratorio de Ictiología y Ecolo 

gfa Estuarina del Centro de Ciencias del Mar y Limnologta de la Universi-

dad Nacional Autónoma de México. Catálogo CCML-PF 0.001741/1748 (Camp.) 

Observaciones Taxonómicas. 	Algunas consideraciones taxonómicas so- 

bre Haemulon aurolineatum en la costa Atlántica y el Golfo de México, han 

sido hechas principalmente por: Jordan y Evermann (1896), Cervigón (1966), 

Gallaway et al. (1972), Guitart (1977) y Hoese y Moore (1977), Fisher 

(1978). 

De los caracteres morfométricos tomados en cuenta para la determina-

ción de Haemulon aurolineatum no son similares con ninguno de los de H. 



Fig. 4. 	Mapa de distribución de Haemulon aurolineatum 

en la Laguna de Términos, en relación a las 

estaciones de colecta en las distintas locali-

dades. 
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bonariense Cuvier y H. plumieri (Lacépéde) por lo que no existe confusión 

alguna para separarlos claramente. 

La revisión taxonómica de esta especie en este estudio, permite se-

parar claramente a la misma. Por lo que H. aurolineatum se distingue fá-

cilmente por presentar menor profundidad corporal , las escamas por arriba 

de la Mea lateral son oblicuas y por debajo paralelas. Además la presen 

cia de 13 espinas en la dorsal es bastante determinante para distinguir es 

ta especie de las demás; solamente H. striatum  (Linnaeus) y H. boschmae  

(Metzelaar), tienen 13 espinas pero la boca de estas especies es mucho más 

pequeña que en H. aurolineatum. 

La coloración es similar a H. striatum, sin embargo no presenta nin-

guna mancha obscura en la base de la caudal. 

Hasta hace poco tiempo se hablan considerado las formas con 13 es-

pinas dorsales, pertenecientes a otros géneros. Courtenay (1961 y 1965) 

ha demostrado la equivalencia de tales nombres, y los géneros Bathystoma 

y Brachygenys serian sinónimos de Haemulon. Ginsburg (1948) dividió las 

especies del género Bathystoma Haemulon) en varias razas geográficas. 

   

Los representantes de estas especies del noroeste del Golfo algunas ve-

ces son separadas dentro de la subespecie rimator (Hoese y Moore, 1977). 

Por otra parte Bravo-Nóñez y Yáñez-Arancibia (1979) consideran a la espe-

cie Bathystoma rimator en la Laguna de Términos, pero la revisión de esos 

ejemplares permite establecer que se trata por sinonimia de Haemulon au-

rolineatum. 



Un estudio más detallado que constituye el análisis representativo 

de varias localidades dentro de su distribución geográfica, podría ayudar 

a aclarar algunas diferencias que merezcan ser tratadas como razas geográ-

ficas. Pbr lo menos en este trabajo todos los ejemplares que han sido con 

siderados en esta diagnosis son referidos a H. aurolineatum  cuvier. 

Observaciones Ecológicas. 	La distribución, abundancia numérica y 

biomasa de Haemulon aurolineatum se muestran en las tablas 4 y 5 para la 

época de lluvias y secas respectivamente. Para ambas épocas el número de 

individuos y de biomasa variaron, irregularmente de acuerdo a la localidad. 

No obstante, en los meses en los que se presentó mayoraabundancia numéri-

ca fueron: mes de marzo 1979 con 8 individuos en la Boca de Puerto Real y 

agosto de 1977 con 15 individuos en la, misma localidad. Para el interior 

de la Isla del Carmen la mayor abundancia numérica correspondió a Bajos del 

Cayo con 3 individuos. 

Por lo que respecta a biomasa, Bravo-Núñez y Yáñez-Arancibia (1979) 

reportan para la época de lluvias un total de 0.06 g m-2  cuyo valor corres-

ponde a la localidad de la Boca de Puerto Real. En la época de secas el va 

lor de biomasa es muy pequeño para esta especie por lo que no es significa-

tivo. 

Es importante mencionar que Haemulon aurolineatum es la cuarta espe-

cie más abundante de los pomadásidos en la laguna. Se distribuye principal 

mente en zonas de mayor influencia marina del interior de la Isla del Car-

men. 



Tabla 4 

Haemulon aurolineatum 

ABUNDANCIA ESTIMADA DURANTE LA EPOCA DE LLUVIAS (1976-1977) EN EL AREA ESTUDIADA 

LOCALIDAD Mes y Año No. 	Ind. Peso (g) -2 
g m 

BPR-1 Septiembre 1976 1 4.1 0.001 
BPR-1 Agosto 1977 15 1 61 .45 0.06 
BPR-2 Enero 1977 1 4.1 0.001 
BPR-2 Agosto 1977 1 9.8 0.003 

Tabla 5 

Haemulon aurolineatum 

ABUNDANCIA ESTIMADA DURANTE LA EPOCA DE SECAS ( 1979 ) 	EN EL AREA ESTUDIADA 

LOCALIDÁD 	Mes y Arlo 	No. Ind. g m-2  Peso (g) 

BPR 	Marzo 1979 
	

8 
	

• 

CA 	Marzo 1979 
	

3 
	

• 
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Frecuencia de la Especie y Utilización de la Laguna 

El análisis de frecuencia hecho por algunos autores ha Omitido dar 

diversos valores para esta especie de acuerdo a la localidad y época climá-

tica. Así Bravo-Núñez y Yáñez-Arancibia (1979) han reportado en la Boca de 

Puerto Real una frecuencia de 33.33% considerando a esta especie componente 
comunitario en tránsito. Por otro lado Yáñez-Arancibia et al. (1980 a) con 

sideran a Haemulon aurolineatum especie visitante cíclico. 

De acuerdo a la categorización ictiotrófica de las especies Bravo-

Núñez y Yáñez-Arancibia (1979) y Yáñez-Arancibia et al. (1980 a) clasifican 

a Haemulon aurolineatum como consumidor de segundo orden. Su alimentación 

se basa principalmente en pequeños crústaceos, tales como isópodos, anfípo-

dos, pequeños cangrejos, larvas de camarón, además de poliquetos, gasteró 

podos, vegetales y materia orgánica. 
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Haemulon bonariense. Cuvier y Valenciennes, 1830 

N. v.: "Ronco Prieto" 

Haemulon bonariense Cuvier y Valenciennes, Hist. Nat. Poiss., 1830, 5: 

254, Buenos Aires 

Diagnosis. 	Cuerpo oblongo comprimido, dorso muy elevado, profun-

didad 2.3 a 2.8 en la LP. Cabeza 2.4 a 2.9 en la LP, perfil anterior uni-

forme y suavemente convexo; boca pequeña, ligeramente oblicua, hocico pun-

tiagudo algo grande y pronunciado 2.3 a 3.7 en la cabeza. Ojos moderada-

mente grandes 2.8 a 4.6 en la cabeza, espacio interorbital plano 3.1 a 4.4 

en la longitud cefálica, el preorbital más angosto 3.3 a 6.0 en la cabeza. 

Maxilar 2.4 a 3.1 en la cabeza sobrepasando apenas el margen anterior del 

ojo. Preopérculo aserrado. Branquiespinas cortas 12 a 14 sobre la rama 

inferior del primer arco. Escamas de tamaño regular, las series sobre la 

linea lateral oblicuas y onduladas, 6 a 7 hileras entre la linea lataral y 

el origen de la dorsal, 44 a 48 en una serie longitudinal por encima de la 

linea lateral. D XII, 15-17; A III, 8-9; P 15-18. Espinas dorsales de ta- 
, 

maño regular, la tercera grande igual a la longitud del hocico en los adul-

tos, la cuarta 2.0 a 2.6 en la cabeza. Segunda espina anal muy fuerte, más 

grande que la tercera casi tanto como la longitud de la cuarta espina dor-

sal 1.8 a 2.6 en la cabeza. Pectorales grandes 1.1 a 1.8 en la cabeza. 

Color. Dorso azul metálico, costados y vientre plateados. De 16 
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a 18 estrías amarillo-negruzcas proyectándose de la cabeza hacia atrás y 

arriba corriendo continuas, oblícuas y algo onduladas a través del cuerpo. 

Pigmentación obscura debajo del borde libre del preopérculo. Pectorales 

pálidas, las otras de color obscuro. Los juveniles menores de 70 mm con 3 

o 4 estrías longitudinales negras, una extendiéndose desde el hocico a tra 

vés del ojo a la base de la caudal terminando en una mancha negra, la cual 

permanece visible en especímenes por arriba de los 140 mm de longitud. En 

fijador, dorso gris obscuro; costados y vientre plateados, las estrías se 

presentan de café obscuro. 

Distribución. 	En el Atlántico desde las Bahamas y Cuba hasta el 

sur de Buenos Aires, incluyendo el Golfo de México y el Caribe. En el área 

de estudio: localidades ESP, CA, PJ, PG (Fig. 5). 

Material Examinado. 	70 ejemplares de 44 a 212 mm de longitud to-

tal. Colección de referencia depositada en el Laboratorio de Ictiología y 

Ecología Estuarina del Centro de Ciencias del Mar y Limnología de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México. Catálogo CCML-PF 0.001755/1760 

(Camp.) 

Observaciones Taxonómicas. 	Algunas consideraciones sobre Haemulon  

bonariense en la costa Atlántica y el Golfo'de México han sido hechas prin 

cipalmente por: Jordan y Evermann (1896),Meek e Hildebrand (1925), Cervigán 

(1966), Randall (1968), Dahl (1972), Perry y.Perry (1974), Guitart (1977), 

FIsher (1978). 



Fig. 5. 	Mapa de distribución de Haemulon bonariense en la 

Laguna de Términos, en relación a las estaciones 

de colecta en las distintas localidades. 
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Los caracteres morfométricos tomados en cuenta en este estudio para 

diferenciar H. bonariense de H. plumieri (Lacépéde) y H. aurolineatum Cu-

vier, permiten separar estas especies, no presentándose confusión alguna 

en esclarecer diferencias básicas para la identificación correcta de la 

misma. La diferenciación se basa principalmente en la profundidad del cuer 

po, longitud del hocico, longitud de los ojos, forma y ancho del interorbi-

tal, tamaño y numero de escamas desde la línea lateral hasta el origen de 

la dorsal yen una serie longitudinal, longitud de las espinas dorsales y 

anales. Por consiguiente, Haemulon bonariense se separa de H. plumieri y 

de H. aurolineatum en la mayor elevación del dorso, la forma del cuerpo es 

oblonga, presentando el perfil anterior convexo (este caracter es claro 

en ejemplares de menos de 70 mm de longitud patrón conservándose en ejem-

plares de mayor talla), la boca y el maxilar son más pequeños, la dimensión 

relativa del ojo con respecto a la longitud cefálica es mayor, el interor-

bital es plano y más angosto. 

El numero de escamas de la linea lateral al origen de la dorsal se 

presenta como una característica constante y sirve para diferenciarla de 

H. plumieri que tiene menos. El tamaño pequeño de las escamas de H. bona-

riense la distingue de especies similares del mismo género, todas, excepto 

H. flavolineatum (Oesmarest), H. plumieri y H. sciurus (Shaw) tienen más 

de 48 escamas en la linea lateral. H. flavolineatum se caracteriza por te 

ner escamas grandes tanto debajo como arriba de la linea lateral. 

La presencia de estrías longitudinales y su coloración es punto de 

diferenciación seguro para poder separarla de las anteriores, H. plumieri, 
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y H. sciurus presentan estrras azules. 

Las especies más semejantes a H. bonariense son H. parral (Desmarest) 

y H. steindachneri (Jordan y Gilbert). En la primera las estrras no son con 

trnuas, sino que están formadas por puntos separados que corren a lo largo 

de las hileras de escamas. En H. steindachneri las escamas sobre los lados 

tienen el centro de color gris perlado formando lineas oblicuas a lo largo 

de las hileras de escamas y tiene una marcha negra en la base de la caudal. 

De las 'especies mencionadas, no se conoce ningún reporte para la La-

guna de Términos, excepto H. plumieri que si se localiza en ella, sin embar 

go todas ocurren en el Golfo de México. 

Observaciones Ecológicas. 	La distribución, abundancia numérica y 

biomasa de Haemulon bonariense para la época de lluvias y secas se muestran 

en las tablas 6 y 7 respectivamente. Para ambas épocas el número de indivi-

duos varió irregularmente en las distintas localidades. No obstante en los 

meses en los que se presentó mayor abundancia numérica fueron: en el mes de 

marzo de 1979 con 17 individuos en la época de secas en Bajos del Cayo, en 

el mes de agosto de 1977 con 12 individuos en Punta Gorda, durante la época 

de lluvias. 

Por lo que respecta a biomasa, Yáñez-Arancibia et al. (1980b) y Var-

gas Maldonado et al. (1981), reportan para Estero Pargo un total de 0.04 

g m
-2 

durante la época de secas. Para la época de lluvias no se tienen va-

lores de biomasa. 



Tabla 6 

Haemulon bonariense  

ABUNDANCIA ESTIMADA DURANTE LA EPOCA DE LLUVIAS (1976-1977) EN EL AREA ESTUDIADA 

LOCALIDAD 	Mes y Año 	No. ind. 	Peso (g) 
	

gm-2 

PG-4 	Octubre 1976 
	

11 
PG-3 	Enero 1977 
	

1 
PG-4 	Agosto 1977 
	

12 
	

aZi 

4- 

Tabla 7 

Haemulon  bonariense  

ABUNDANCIA ESTIMADA DURANTE LA EPOCA DE LLUVIAS (1976-1979) EN EL AREA ESTUDIADA 

LOCALIDAD Mes y Año No. 	Ind. Peso (9) 	g m
-2 

ESP-1 Marzo 1977 1 13.0 0.01 
ESP-3 	. Marzo 1977 3 57.0 0.04 
CA-1 Marzo 1977 3 	. 66.0 0.02 
CA Marzo 1979 17 	- - - 
PG Marzo 1979 14 - - 



Es importante mencionar que Haemulon bonariense es la tercera espe-

cie más abundante de los pomadásidos en la laguna, distribuyéndose en el in 

terior de la Isla del Carmen en zonas de mayor influencia marina. 

Frecuencia de la Especie y Utilización de la Laguna. 

El análisis de frecuencia hecho por algunos autores ha permitido dar 

diversos valores para esta especie de acuerdo a la localidad y época climá-

tica. Yáñez-Arancibia et al. (1980a) y Vargas Maldonado et al. (1981), con-

sideran a Haemulon bonariense como especie crclica. 

De acuerdo a la categorización ictiotrófica de las especies, Yáñez-

Arancibia et al. (1980a) y Vargas Maldonado et al. (1981) clasifican a Hae-

mulon bonariense como consumidor de segundo orden. Su alimentación se basa 

principalmente en pequeños organismos bentónicos entre ellos; poliquetos, 

anfrpodos, tanaidéceos, isópodos, pequeños decápodos, nemátodos, restos ve-

getales y materia orgánica. 
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Haemulon plumieri (Lacépéde, 1802) 

N. v.: "Boquilla" 

Labrus plumieri Lacépéde, Hist. Nat. Poiss., 1802, 3: 480, lám. 2, fig. 2 

(Martinica, basado en el dibujo de Plumier). 

Diaqnósis. Cuerpo elongado comprimido, dorso elevado, profundidad 2.1 

a 2.6 en la LP. Cabeza 2.4 a 2.8 en la LP, perfil anterior recto de la pun 

ta del Hocico al frente del ojo, agur cóncavo y desde ahr convexo al frente 

de la dorsal; boca grande y. horizontal, hocico puntiagudo grande y pronuncia 

do 1.9 a 2.8 en la cabeza. Ojos pequeños 3.1 a 6.0 en la cabeza, espacio in 

terorbital convexo 2.8 a 4.0 en la longitud cefálica, el preorbital más an-

gosto 2.4 a 6.0 en la cabeza. Maxilar 1.6 a 2.1 en la cabeza extendiéndose 

casi o enteramente a la mitad del ojo. Preopérculo finamente aserrado. 

Branquiespinas algo cortas 13 a 15 sobre la rama inferior del primer arco. 

Escamas del cuerpo grandes, las series sobre la linea lateral mucho muy am 

plias arregladas irregularmente y en series muy oblicuas, 4 a 6 hileras en-

tre la linea lateral y el origen de la dorsal, 46 a 53 en una serie longitu 

dina) por encima de la linea lateral. D XII, 15-17; A III, 8-9; P 15-17. 

Espinas dorsales robustas la cuarta más larga casi tan grande como el hoci-

co 2.2 a 2.6 en la cabeza. Segunda espina anal más grande y fuerte que la 

tercera 2.1 a 2.8 en la cabeza. Pectorales moderadas 1.2 a 1.6 en la cabe-

za. 

Color. 	Cuerpo amarillo claro con reflejos plateados, estrras te- 



nues bronceadas muy oblícuas corriendo hacia arriba y atrás. De 9 a 12 

estrías longitudinales azul metálico a cada lado de la cabeza, no se ex-

tienden más allá sobre el cuerpo. Interior de la boca rojo obscuro. 

Dorsal espinosa transparente, borde amarillo; dorsal blanda verde-amari-

llento, caudal, anal y pectorales iguales; pélvicas grises pálidas con un 

matiz azul metálico. Los juveniles son similares a los adultos en color 

pero presentan dos estrías laterales obscuras y una mancha en la base de 

la caudal. En fijador difieren únicamente en el azul de las estrías de 

la cabeza y del cuerpo convirtiéndose en obscuras; aletas impares y pélvi-

cas obscuras, pectorales transparentes. 

Distribución. 	En el Atlántico desde Cabo Hatteras hasta el sur 

de Brasil, incluyendo el Golfo de México y el Caribe. En el área de estu-

dio: localidades ESP, CA, BPR, PJ, PG (Fig. 6). 

Material Examinado. 	247 ejemplares de 57 a 185 mm de longitud 

total. Colección de referencia depositada en el Laboratorio de Ictiolo-

gía y Ecología Estuarina del Centro de Ciencias del Mar y Limnología de 

la Universidad Nacional Autónoma de México. Catálogo CCML-PF 0.001749/1754 

(Camp.) 

Observaciones Taxonómicas. 	Algunas consideraciones 

sobre Haemulon plumieri en la costa Atlántica y Golfo de México han sido 

hechos principalmente por: Jordan y Evermann (1896), Meek e Hildebrand 

(1925), Cervigón (1966),Randall (1968), Dahl (1971), Gultart (1977), Hoese 

y Moore (1977),Castro-Aguirre (1978), Fisher (1978). 
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Fig. 6. Mapa de distribución de Haemulon plumieri en la 

Laguna de Términos, en relación a las estaciones 

de colecta en las distintas localidades. 
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En este estudio los caracteres morfométricos diagnósticos tomados 

en cuenta para la determinación de esta especie permiten determinarla cla-

ramente y diferenciarla de las otras especies del mismo género en el Golfo 

de México y Laguna de Términos. Por consiguiente Haemulon plumieri se se-

para por presentar una profundidad menor que H.  bonariense Cuvier y mayor 

que H. aurolineatum Cuvier. El perfil anterior es cóncavo, mientras que en 

las otras especies es convexo, la boca es horizontal, la dimensión relativa 

del ojo con respecto a la longitud cefálica es mucho mayor. 

La coloración, número y color de las estrías longitudinales, es 

básica para diferenciarlas de las otras especies. Además, H. plumieri se 

distingue de las otras especies del mismo género por la presencia de esca-

mas muy grandes arriba de la línea lateral. H. flavolineatum (Desmarest) 

tiene las escamas igualmente grandes tanto por arriba como por debajo de la 

línea lateral. Unicamente H. sciurus (Shaw) muestra estrías longitudinales 

sobre la cabeza, pero presenta mayor número de branquiespinas sobre el pri- 

mer arco (27 a 31 del arco total) y la boca más grande. 

Las especies mencionadas no tienen registros previos para la Laguna 

de Términos. Sin embargo se encuentran en el Golfo de México. 

Observaciones Ecológicas. 	La distribución, abundancia numérica 

y biomasa de Haemulon plumieri se muestra en las tablas 8 y 9 para la época 

de lluvias y secas respectivamente. Para ambas épocas climáticas el número 

de individuos y biomasa fluctuaron irregularmente de acuerdo a la localidad. 

Sin embargo los meses en los que se presentó mayor abundancia numérica fue- 



Tabla 8 

Haemulon plumier;  

ABUNDANCIA ESTIMADA DURANTE LA EPOCA DE LLUVIAS (1976-1977) EN EL AREA ESTUDIADA 

LOCALIDAD Mes y Año No. ind. 	Peso 	(g) g m-2 

BPR-1 Septiembre 1976 7 644.9 0.25 

BPR-1 Octubre 1976 11 278.3 0.11 

BPR-1 Enero 1977 2 19.9 0.007 

Tabla 9 

Haemulon olumieri 

ABUNDANCIA ESTIMADA DURANTE LA EPOCA DE SECAS (1976-1979) EN EL AREA ESTUDIADA 

LOCALIDAD Mes y Año No. ind. 	Peso 	(g) 9m
-2 

BPR-1 Marzo 1977 1- 26.7 0.01 

BPR-1 Mayo 1977 3 82.4 0.03 

ESP-1 Marzo 1977 2 40.0 0.04 

CA-2 Marzo 1977 1 40.0 0.04 

CA 	' Marzo 1979 74.  *El 



ron: marzo de 1979 con 75 y 54 individuos en Bajos del Cayo y Estero Par-

go respectivamente, durante la época de secas, mes de octubre de 1976 con 

11 individuos en la Boca de 'Puerto Real durante la época de lluvias. 

Por lo que respecta a biomasa Bravo-Núñez y Yáñez-Arancibia (1979) 

reportan para la Boca de Puerto Real durante la época lluviosa un total 

de 0.25 y m 2 , Vargas Maldonado et al. (1981) reportan para el interior 

de la Isla del Carmen en la estación ESP-1 y CA-2 un total de 0:04 g m-2  

durante la época de secas. 

Es importante destacar que Haemulon plumieri es la segunda especie 

mejor representada en cuanto a distribución y abundancia de todos los po-

madás idos en la Laguna de Términos, se distribuye en áreas de salinidades 

marinas. Es un recurso económico en el área. 

Frecuencia de la Especie y Utilización de la Laguna 

El análisis de la frecuencia hecho por algunos autores ha permiti-

do dar diversos valores de acuerdo a la localidad y época climática. Así 

Bravo-Hdñez y Yáñez-Arancibia (1979) han reportado para la Boca de Puerto 

Real una frecuencia de 83.33% considerándolo como componente comunitario 

permanente en esa localidad. Yáñez-Arancibia et al. (1980a ) consideran 

a Haemulon plumieri especie cíclica. 

De acuerdo a la categorizacldn ictiotrdfica de las especies, Bravo 

Núñez y Yáñez-Arancibia (1979), Yáñez-Arancibia et al. (1980 a yb ) y Var 

gas Maldonado et al. (1981) clasifican a Naemulon plumier; como consumi- 
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dor de segundo orden. Su alimentación se basa principalmente en equino- 

dermos, poliquetos, moluscos, pequeños decápodos, peces, restos vegetales 

y materia orgánica. 



Género Anisotremus Gill, 1860 

Anisotremus virqinicus (Linnaeus, 1758) 

N.v.: "Posta" 

Sparus virqinicus Linnaeus, Syst. Nat., Ed. 10. 1758: 281 (Sudamérica). 

Diagnósis. Cuerpo ovado comprimido, dorso considerablemente eleva-

do, profundidad 1.7 a 2.9 en la LP. Cabeza 2.7 a 3.2 en la LP, perfil ante 

rior muy empinado suavemente convexo a lo largo del hocico y sobre el ojo, 

muy arqueado en la nuca; boca pequeña casi horizontal, hocico corto 2.4 a 

3.3 en la cabeza. Ojos moderadamente grandes 2.8 a 4.4 en la cabeza, espa-

cio interorbital convexo 2.7 a,3.5 en la longitud cefálica, el preorbital 

más angosto 3.7 a 4.0 en la cabeza. Maxilar 2.7 a 3.7 sobrepasando casi o 

igual al margen anterior del ojo. Preopérculo finamente aserrado. Branqui-

espinas muy cortas 13 a 15 sobre la rama inferior del primer arco. Escamas 

del cuerpo algo pequeñas, las series sobre la linea lateral oblicuas, 10 a 

11 hileras entre la línea lateral y el origen de la dorsal, 55 a 63 en una 

serie longitudinal por encima de la linea lateral. D XII, 16-17; A III, 

9-11; P 17-18. Espinas dorsales fuertes, la tercera o cuarta aproximadamen 

te igual al hocico y mitad del ojo, la cuarta 1.7 a 2.2 en la cabeza. Se-

gunda espina anal notablemente más grande que la tercera, igual en longitud 

a la cuarta espina dorsal 1.5 a 2.0 en la cabeza. Pectorales grandes 2.7 a 

3.2 en el cuerpo, .86 a 1.2 en la cabeza. 

Color. Cuerpo amarillo-verdoso en la parte superior, vientre café 
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pálido. Dorso y costados con estrías azules y amarillas alternadas, aproxi-

madamente a la misma anchura; una banda negra desde la nuca a través del ojo, 

hasta la esquina de la boca, otra del origen de la dorsal a la base de la pec 

toral. Cabeza y aletas amarillas. Los juveniles con cuerpo blanquecino pre-

sentan dos estrías negras longitudinales, una desde la nuca al último rayo 

dorsal, la otra -desde el ojo a la base de la caudal la cual presenta una man-

cha negra. En fijador, cuerpo gris perla pálido con aproximadamente 7 estrías 

longitudinales amarillo obscuras los interespacios plateados. Todas las ale-

tas amarillo pálidas. 

Distribución. En el Atlántico desde Florida hasta el sur de Brasil, 

incluyendo el Golfo de México y el Caribe. En el área de estudio: localida-

des BPR (Fig. 7). 

Material Examinado. 8 ejemplares de 73 a 286 mm de longitud total. 

Colección de referencia depositada en el Laboratorio de Ictiología y Ecología 

Estuarina del Centro de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacio 

nal Autónoma de México. Catálogo: CCML-PF 0.001734/1737 (Camp.) 

Observaciones Taxonómicas. 	Algunas consideraciones taxonómicas so-

bre Anisotremus yirginicus en la costa Atlántica y Golfo de México han sido 

hechas principalmente por: Jordan y Evermann (1896), Meek e Hildebrand (1925), 

Cervigón (1966), Randall (1968), Dahl (1972), Hoese y Hoore (1977), Gultart 

(1977), Flsher (1978). 

La mayor parte de los caracteresmorfométricos tomados para la deter- 



Fig. 7. Mapa de distribución de Anisotremus virqinicus en 

la Laguna de Términos, en relación a las estaciones 

de colecta en las distintas localidades. 
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minación de Anisotremus virginicus muestran bastante similitud con los de 

A. spleniatus (Poey). Sin embargo la revisión taxonómica de A. virginicus  

hecha en este estudio, establece diferencias claras que permiten distinguir 

la correctamente. A. virginicus se separa de A. spleniatus por presentar 

relativamente una mayor altura, reflejándose por la mayor elevación del doy 

so, la nuca la presenta marcadamente convexa, el espacio interorbital es 

convexo y más ancho, el número de branquiespinas es menor, las escamas son 

oblicuas sobre la línea lateral. 

En especímenes jóvenes de menos de 70 mm de longitud patrón, por su 

aspecto general, podrían confundirse superficialmente con A. spleniatus,; sin 

embargo, la presencia de las dos estrías obscuras transversales en la cabe-

za, la hacen fácilmente separable de la otra. 

El patrón de coloración de A. virginicus es característica suficien 

temente determinante para distinguirla sin dificultad de las otras especies 

del mismo género. 

Observaciones Ecológicas.- La distribución, abundancia numérica y 

biomasa de Anisotremus virginicus, se muestra para la época de lluvias en 

la tabla 10. Al parecer es una especie rara en LA Laguna de Términos por 

su baja abundancia. Bravo-Núñez y Yáñez-Arancibia (1979) y Yáñez-Arancibla 

et al. (1980a) sólo la han reportado para la localidad Boca de Puerto Real 

con 6 individuos, presentando una biomasa total de 0.22 g m-20 



Tabla 10 

Anisotremus  z12121£11 

ABUNDANCIA DURANTE LA EPOCA DE LLUVIAS (1976-1977) EN EL AREA ESTUDIADA 

LOCALIDAD 	Mes y Año 	No. I d. 	Peso (g) 

BPR-1 	Agosto 1977 	6 	550.6 
	

0.22 



Es importante destacar que Anisotremus virqinicus es la quinta es-

pecie en cuanto a distribución y abundancia de los pomadásidos en la Lagli 

na de Términos, esta especie es típica estenohalina distribuyéndose en 

áreas de mayor influencia marina. 

Frecuencia de la Especie y Utilización de la Laguna. 

El análisis de frecuencia hecho por algunos autores ha permitido 

dar diversos valores para esta especie de acuerdo a la localidad y época 

climática. Bravo-Núñez .y Yáñez-Arancibia (1979) han reportado en Boca de 

Puerto Real una frecuencia de 16.67% considerándola por lo tanto componen-

te comunitario ocasional. Yáñez-Arancibia et al. (1980 a y b) consideran 

a Anisotremus virqinicus especie visitante cíclica. 

De acuerdo a la categorización ictiotrófica de las especies, Bravo 

Núñez y Yáñez-Arancibia (1979) y Yáñez-Arancibia et al. (1980 a) clasifi-

can a Anisotremus virqinicus como consumidor de segundo orden. Su alimen 

tación se basa principalmente en pequeños organismos bentónicos entre 

ellos: isópodos, anfrpodos, tanaidáceos, pequeños decápodos, poliquetos, 

equinodermos y materia orgánica. 
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Anisotremus spleniatus (Poey, 1860) 

Pristipoma spleniatum Poey, Memorias sobre la Historia Natural de la Isla  

de Cuba, 1860, 2: 187, Habana. 

Diaqnósis. 	Cuerpo ovado comprimido, dorso muy elevado, profundidad 

2.0 a 2.7 en la LP. Cabeza 2.7 a 3.2 en la LP, perfil anterior suavemente 

convexo a lo largo del hocico y sobre el ojo seguida de una muesca, arquea-

do en la nuca; boca pequeña ligeramente oblicua, hocico corto 2.8, a 4.0 en 

la cabeza. Ojos moderadamente grandes 3.0 a 3.6 en la cabeza, espacio inter 

orbital plano 3.1 a 3.6 en la longitud cefálica, el preorbital más angosto 

4.0 a 5.5 en la cabeza. Maxilar 2.5 a 3.1 en la cabeza no sobrepasa el fren 

te del ojo. Preopérculo finamente aserrado. Branquiespinas 11 a 15 sobre 

la rama inferior del primer arco. Escamas de tamaño pequeño, las series so-

bre la línea lateral paralelas con ésta, 9 a 11 hileras entre la línea late-

ral y el origen de la dorsal, 50 a 63 en una serie longitudinal por encima 

de la línea lateral. D XII, 16-17; A III, 9-11; P 16-18. Espinas dorsales 

regulares, la cuarta 1.8 en la longitud cefélica, normalmente igual a la mi-

tad de la cabeza. Segunda espina anal notablemente más grande que la terce-

ra tan larga como la longitud de la cuarta espina dorsal 1.6 a 1.9 en la ca-

beza. Pectorales grandes 1.1 a 1.5 en la cabeza. 

Color. Dorso y vientre amarillo-oro, el resto del cuerpo plateado 

obscuro. Dos estrfas cafés, una situada entre la linea lateral y el dor-

so, la otra desde el ojo a la caudal terminando en una mancha negra; dos es- 



trías doradas, una a lo largo de la línea lateral y la otra a lo largo del 

vientre, hasta la caudal. Cabeza y nuca amarillo-oro, hocico rosado, una 

banda ancha vertical negra del primer rayo de la dorsal y la base de la 

pectoral. Aletas anaranjado brillante; dorsal espinosa y pélvicas con las 

membranas negruzcas. 

Distribución. 	En el Atlántico reportado únicamente para das aguas 

de Cuba y Sur del Golfo de México (Poey 1860, Bravo-Nuñez y Yáñez-Aranci-

bia 1979). En el área de estudio: localidades BPR, PG (Fig. 8). 

Material Examinado. 	3 ejemplares de 76 a 94 mm de longitud total 

Colección de referencia depositada en el Laboratorio de Ictiología y Ecolo-

gía Estuarina del Centro de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Catálogo CCML-PF 0.001738/1 740 (Camp.) 

Observaciones Taxonómicas. 	Algunas consideraciones taxonómicas 

sobre Anisotremus spleniatus en la costa Atlántica y en el Golfo de México 

han sido hechos principalmente por Jordan y Evermann (1896). 

La mayor parte de los caracteres morfométricos diagnósticos tomados 

para la determinación de A. spleniatus muestran bastante similitud con'A. 

virginicus (Linnaeus). Sin embargo la revisión taxonómica de A. spleniatus, 

en el presente estudio establece diferencias básicas para su correcta deter-

minación. La especie spleniatus se distingue principalmente de virginicus  

por una profundidad corporal menor reflejándose en la menor elevación del 

dorso, el espacio interorbital es plano, el preorbital es mucho más angosto, 



Fig. 8. Mapa de distribución de Anisotremus spleniatus en 

la Laguna de Términos, en relación a las estaciones 

de colecta en las distintas localidades. 
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el maxilar no llega al frente del ojo, las hileras de escamas sobre la lí-

nea lateral son paralelas con ésta, y el número de bralquiespinas es mayor. 

Al igual que A. virginicus la coloración de A. spleniatus es un 

caracter de comparación seguro para diferenciar ambas especies. A. sple-

niatus presenta sólo una banda ancha vertical- negra, del origen de la dor-

sal a la base de la pectoral. 

Autores como Jordan y Evermann (1896), consideran el número de cie-

gos terminales del estómago como características importantes para determinar 

esta especie. Sin embargo los caracteres morfométricos externos, así como 

el patrón de coloración de A. spleniatus hacen más rápida su identificación. 

Observaciones Ecológicas. 	La distribución, abundancia y biomasa de 

Anisotremus spleniatus para la época de lluvias se muestra en la tabla 11. 

Al parecer Anisotremus spleniatus, es una especie rara en la Laguna de Térmi-

nos por su poca frecuencia y abundancia, sólo se ha colectado 3 individuos 

en la Boca de Puerto Real durante la época de lluvias. No se ha vuelto a 

colectar y los registros de biomasa no son significativos. Esta especie ocu 

pa el sexto lugar en cuanto a distribución y abundancia cuya distribución es 

en áreas de mayor influencia marina. 

Frecuencia de la Especie y Utilización de la Laguna. 

El análisis de frecuencia hecho por algunos autores ha permitido dar 

diversos valores para la especie de acuerdo a la localidad y época climáti- 



Tabla 11 

Anisotremus spleniatus,  

ABUNDANCIA ESTUDIADA DURANTE LA EPOCA DE LLUVIAS (1976-1977) EN EL AREA ESTUDIADA 

LOCALIDAD 	Mes y Año 	No. Ind. 	Peso (g) 
	g m"2 

BPR-2 	Enero 1977 
BPR-1 	Agosto 1977 

1 
2 

	

6.0 	0.002 o 

	

17.6 	0.007 



ca. • Bravo-Núñez y Yáñez-Arancibla (1979) han reportado para la Boca de Puer-

to Real una frecuencia de 16.67% considerándolo como un componente comunita- 

rio ocasional. Yáñez-Arancibla et ál. (1980a) consideran a Anisotremus  sale- 

niatus como visitante cíclica. 

De acuerdo a la categorización ictiotrófica de las especies, Bravo-

Núñez y Yáñez -Arancibia (1979) y Yáñez-Arancibia et al. (1980a) Anisotremus  

spleniatus es consumidor de segundo orden. Su alimentación se basa princi-

palmente de pequeños organismos bentónicos como poliquetos, anfrpodos, tanai-

dáceos, isópodos, pequeños decápodos, copépodos, restos vegetales y materia 

orgánica. 



DISCUSION 

DISTRIBUCION 

Lo más significativo de los resultados presentados es la influencia 

claramente notoria de las características ambientales que prevalecen en la 

Laguna de Términos sobre la distribución de la Familia Pbmadasyidae. De es 

ta manera cada una de las especies, de distribuye a lo largo del interior 

de la Isla del Carmen, de acuerdo a un esquema, determinado por los paráme-

tros ambientales y por los movimientos migratorios de la especie durante dos 

épocas climáticas presentes. Dicho esquema por especie es el siguiente: 

Orthopristis chrysopterus presenta una distribución semejante a Hae- 

mulon bonariense y Haemulon plumieri. 	Sin embargo, la primera es la única 

que se distribuye también en zonas de la cuenca central y zonas de influen-

cia fluvial (Fig. 3). Es la especie mejor representada, por lo que es carac 

terística del área, encontrándose en un rango de salinidad de 12 a 39 ppm, 

donde el valor máximo corresponde a la Boca de Puerto Real (Bravo-Núñez y 

Yáñez-Arancibia, 1979; Yáñez-Arancibla et al., 1980a). Habitan aguas some-

ras entre vegetación de manglar, pastos marinos y macroalgas, asociados a 

sedimentos fangosos y/o arenosos. Sin embargo, su mayor abundancia es en 

aguas de alta transparencia (611%), sobre praderas de Thalassia testudinum. 
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El rango de temperatura osciló entre 28 y 29°C. Esta especie ha 

sido reportada en la plataforma de campeche como componente de las ictio-

comunidades por Yáñez-Arancibia et al. (1980 b y c) y Sánchez Gil et al. 

(1981) en un rango de salinidad de.35.5 a 36 ppm y temperatura de 28 a 

28.3% asociada a sedimentos arenosos. Por otro lado Gunter (1945) cap-

tura especrmenes de esta especie en salinidades superiores de 25 ppm y 

temperaturas de 13.7 a 33°C. Reid (1955) la reporta en salinidades de 

16 a 25.1 ppm en el área de la Bahra Este de Texas con 'un promedio de 

temperatura de 25.2°C. Simmons (1957) reporta a esta especie en salini-

dades de 43 a 56 ppm. Springer y Woodburd (1960) reportan a Orthopristis  

chrysopterus en el área de la Bahra de Tampa, Florida, en un rango de sa-

linidad de 19.1 a 35 ppm y temperaturas de 17.5 a 32.5°C. Guitart (1977) 

reportan a esta especie en aguas costeras de Cuba. Por otro lado Hoese y 

Moore (1977) la reportan en aguas adyacentes de Texas y Louisiana. Cas-

tro-Aguirre (1978) la cita para la desembocadura del Rro Bravo y Laguna 

Madre, Tamp. Al parecer Orthopristis chrysopterus es una especie euri-

termohalina, como lo muestra su mapa de distribución. 

Haemulon plumieri 	se distribuye en el interior de la Isla del 

Carmen, habitando ambientes de manglar, pastos marinos principalmente so-

bre praderas de Thalassia testudinum y macroalgas, asociados a fondos fan 

gosos y arenosos en salinidades de 25 a 39 ppm, correspondiendo el primer 

valor a Estero Pargo (Vargas Maldonado et al. 1981) y el segundo a la Bo 



ca de Puerto Real (Bravo Núñez y Yáñez-Arancibia 1979; Yáñez-Arancibia et 

al. 1980a ). Típico de arrecifes coralinos y aguas someras, su mayor abun 

dancia fue en aguas claras de alta transparencia et 60%) y temperaturas de 

25.a 29°C. Esta especie ha sido reportada por Castro-Aguirre (1978) en la 

desembocadura del Río Pánuco, cerca de Tampico, Tamps. Sin embargo, Sprin-

ger y Woodburn (1960), mencionan a. esta especie en aguas adyacentes a la 

Bahía de Tampa, en salinidades y temperaturas que varían de 30.8 a 32.4 

ppm y 22.1 a 23°C donde es especialmente abundante en arrecifes costeros. 

Reséndez (1975) y Jordan et al. (1978) reportan a Haemulon plumier; en la 

Laguna de Bojórquez y Laguna de Nichupté, Q. Roo en salinidades de 37.5 

ppm y temperaturas de 28.1 a 31 °C en aguas someras con fondos carbonatados 

cubiertos por Thalassia testudinum. Springer y McErlean (1962) la repor-

tan para las costas del Sur de Florida en un rango de salinidad de 34.7 a 

37.9 ppm y temperaturas de 27 a 33.6°C. Por otro lado Dahl (1972) repor-

ta a Haemulon plumieri en aguas de la vertiente del Caribe en Colombia y 

Guitart (1977) la reporta en aguas costeras de Cuba. 	Haemulon plumieri  

es una especie típica estenohalina, esto se destaca en su mapa de distri-

bución (Fig. 6). 

Haemulon bonariense es una especie frecuente, cuya distribución es 

amplia y homogénea a lo largo del interior de la Isla del Carmen (Fig. 5). 

Habita ambientes de manglar, pastos marinos y macroalgas asociadas a se-

dimentos de limo, arcilla y arena muy fina, en un rango de salinidad de 

23 a 28 ppm y temperatura de 24 a 28.3%. Se le encuentra en aguas claras 
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de transparencia de ( + 60%), principalmente sobre praderas de Thalassia  

testudinum. Cervigón (1966) la reporta en fondos,  coralinos y rocosos so-

meros. Haemulon bonariense también es reportada por Dahl (1972) en aguas 

del Caribe Colombiano. Perry y Perry (1974) la citan como común en aguas 

de la Costa Atlántica de Costa Rica y Guitart (1977) la reportan en aguas 

costeras de Cuba. Reséndez (1975) y Jordán et al. (1978) reportan a H. 

bonariénse en la Laguna de Nichupté y Bojórquez, Q. Roo en aguas someras 

de sedimentos carbonatados cubiertos por Thalassia testudinum con salini-

dad de 37.5 ppm y temperaturas de 28.1 a 31 °  C. 

Haemulon aurolineatum es una especie poco frecuente en el área 

cuya distribución queda restringida a mayor influencia marina (Fig. 4). 

Habitan en ambientes de manglar, pastos marinos y macroalgas, asociados 

a sedimentos arenosos en salinidades de 24 a 38 ppm y temperaturas de 24 

a 29°C, alta transparencia ( + 60%). Especie troica marina y de hábitos 

gregarios es reportada en la Plataforma de Campeche como componente de 

las ictiocomunidades de esa área por Yáñez-Arancibia et al. (1980 b y c) 

y Sánchez Gil et al. (1981) en rangos de salinidad y temperatura de 35.5 

a 36 ppm y 28.3°C asociados a sedimentos arenosos. Cervigón (1966) re-

porta a Haemulon aurolineatum como especie troica de fondos someros y 

arenosos. Guitart (1977) la cita en aguas costeras de Cuba. Dahl (1971) 

la reporta cerca de las rocas en aguas de poca profundidad. Finalmente 

Couternay y Sahlman (1977) la reportan en arrecifes (aprox. 25 m de pro- 

fundidad, asr como también en fondos rocosos o sustratos arenosos en el 

Oeste Central.del Atlántico. 
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Anisotremus spleniatus y Anisotremus virqinicus son especies poco 

frecuentes que presentan patrones de distribución similares en la laguna 

(Figs. 7 y 8). Especies típicamente estenohalinas y de hábitos gregarios 
se distribuyen principalmente en áreas de mayor influencia marina. Habi-

tan ambientes de vegetación sumergida, principalmente sobre praderas de 

Thalassia testudinum, asociados a sedimentos arenosos y contenido de ma-

teria orgánica alto y salinidades de 29 a 38 ppm, temperaturas de 21 a 29°C 

alta transparencia ( +60%) (Bravo-Núñez y Yáñez-Arancibia 1979). Aniso-

tremus virqinicus ha sido reportada por Reséndez (1971) entre corales de 

Acropora cervicornis en rangos de salinidad y temperatura de 30 a 36 ppm 

y 28.5 a 29.4°C. Cervigón (1966) la reporta como característica de los 

fondos de coral y aisladamente en las bocas de las lagunas de los mangla-

res. E/ah] (1971) la reporta como especie comparativamente rara en la re-

gión del Caribe Colombiano. Guitart (1977) también la reporta para aguas 

de Cuba. Por otro lado,Randall (1967) la reporta en arrecifes coralinos 

de los Cayos de Florida. Hoese y Moore (1977) la reportan en aguas adya 

centes de Texas y Louisiana. 

Por lo que respecta a Anisotremus spleniatus no se tienen registros 

previos de esta especie, excepto el de Jordan y Evermann (1896), que la es- 

tudian taxonómicamente, por lo que se 	recomienda hacer estudios sobre 

su distribución, biología y ecología en Costas Atlánticas y Golfo de Mé-

xico. 

Con base en este análisis, debe destacarse que los patrones de dis 
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tribución de los roncos de 1a familia Pomadasyidae, están definidos en 

el subsistema ecológico del interior de la Isla del Carmen obedeciendo 

al marco ambiental que en esta zona prevalece, siendo notorio que la in-

fluencia de la salinidad es.un factor determinante para su distribución 

en la laguna. No obstante, se observa que 0. chrysopterus posee gran ca 

pacidad euritermohalina, por lo que la salinidad y la temperatura no son 

factores limitantes para su distribución, mientras que A. spleniatus y 

A. virqinicus la salinidad parece determinante en su distribución. Ade-

más, la utilización del interior de la Isla del Carmen es principalmente 

como zona de reclutamiento de juveniles que necesitan de sus áreas prote 

gidas, ya que estas especies tienden a formar cardúmenes relacionados con 

la crianza y/o alimentación, por lo cual esta zona es fundamental puesto 

que reúne las necesidades para estas funciones. 

ABUNDANCIA 

Es importante señalar que existe un mayor número de individuos re-

presentados principalmente por juveniles para una y otra época climática, 

a pesar de que el área del interior de la Isla del Carmen posee caracte-

rrsticas ambientales relativamente estables durante las dos épocas dife-

rentes del año, como lo señala Vargas Maldonado et al. (1981). Por lo 

que respecta a las especies dominantes, dos son las que están mejor re-

presentadas tanto en número de individuos (abundancia numérica) como por 



sus valores de biomasa en las distintas localidades del interior de la Is-

la del Carmen para la época de secas. Estas son Orthopristis chrysopterus  

Y Haemulon plumieri que constituyen un alto porcentaje de la captura total 

en la Boca de Puerto Real. 

Orthopristis chrvsopterus es la especie más abundante en el habitat 

del interior de la Isla del Carmen. El número de individuos y el de bioma-

sa en las distintas localidades,, fluctúa de acuerdo a la'época climática. 

Esta especie está bien representada con una biomasa homogénea en la época 

de secas principalmente por tallas juveniles y algunos adultos en la época 

de lluvias. Bravo-Núñez y Yáñez-Arancibia (1979) y Yáñez-Arancibia et al. 

(1980b y c) la consideran entre los peces dominantes de la ictiofauna de la.  

ictiofauna de la Boca de Puerto Real. Los valores máximos de biomasa repor 

tados para esta especie fueron de 0.20 g m-2  durante la época de secas en 

la Boca de Puerto Real y 0.24 g m-2  durante la época de lluvias en Estero 

Pargo. Springer y Woodburnd (1960) reportan esta especie poco abundante en 

la Bahía de Tampa, Florida. 

Haemulon plumieri es la segunda especie más abundante de los poma- 

, 	dásidos dentro de la laguna, encontrándose su mayor abundancia numérica en 

la Boca de Puerto Real en la época de secas, principalmente representada 

por tallas juveniles. 	Tiene poca representatividad en época de lluvias 

con abundancia numérica baja, pero no así en biomasa registrándose los 

valores más altos en la Boca de Puerto Real en la estación BPR-1 (Bra-

vo-Núñez y Yáñez-Arancibia 1979 y Yáñez-Arancibia et al. 1980 b). Los va-

lores máximos de biomasa reportados para esta especie fueron 0.04 g m"2 



en la época de secas y 0.25 g m-2 en la época lluviosa de la Boca de Puer 

to Real. Por otra parte Cervigón (1966) reporta esta especie como muy 

abundante en todas las costas de Margarita e islas adyacentes de Venezue-

la. Springer y Woodburnd (1960) la mencionan como abundante especialmen-

te en arrecifes costeros. 

La tercera especie más abundante es Haemulon bonariense, encontrán 

dose bien representada por su distribución en el interior de la Isla del 

Carmen. Sin embargo, sus valores de abundancia son bajos en ambas épocas 

climáticas. Su mayor abundancia numérica se observó durante la época de 

secas, representada principalmente por tallas juveniles y subadultas. Los 

valores máximos de biomasa reportados para esta especie fueron 0.02 g m-2  

en la época de secas en Bajos del Cayo. Cervigón (1966) la reporta como 

muy abundante en toda la zona de la Isla Margarita, Venezuela. 

Haemulon aurolineatum constituye la cuarta especie de pomadásidos 

importante en abundancia. Se encuentra representada principalmente por 

tallas subadultas, su abundancia fue muy irregular en las dos épocas cli 

máticas. Esta especie presentó mayor abundancia numérica en la época de 

lluvias en el mes de agosto en la Boca de Puerto Real. 	Para la época de 

secas los valores de abundancia tanto numérica como de biomasa fueron muy 

bajos en Boca de Puerto Real, Bajos del Cayo y Punta Gorda. Los valores 

máximos de biomasa reportados para esta especie fueron 0.06 g m-2  en la 

época de lluvias. Para la época de secas no se tienen valores de bioma-

sa. Cervigón (1966) la reporta como una especie muy abundante en los al-

rededores de la Isla Margarita, Venezuela. 



Anisotremus spleniatus y Anisotremus virqinicus son especies raras 

y poco frecuentes en la Laguna de Término¿ por tal motivo los registros 

de abundancia numérica y biomasa son escasos, teniendo tan sólo valores 

de biomasa en la época de lluvias con 0.007 g m-2  para A. spleniatus y 

de 0.22 g m-2  para A. virqinicus en la Boca de Puerto Real. Esta última 

es reportada por Randall (1967) como muy abundante en arrecifes coralinos 

de los Cayos de Florida y por Reséndez (1971) en el arrecife La Blanqui-

lla, Ver., entre corales de Acropora cervicornis. 

FRECUENCIA DE LAS ESPECIES Y PATRON DE UTILIZACION DE LA LAGUNA 

La presencia de la gran abundancia de juveniles en la época de se-

cas, implica un reclutamiento de los mismos y el uso del interior de la 

Isla del Carmen como áreas de crianza, alimentación yio protección, apo-

yadas por la estabilidad del sustrato, corrientes, temperatura y salini-

dad en esa época climática. 

Por lo que respecta a las especies dominantes Orthopristis cilly-

sopterus es visitante crclica para zonas protegidas, como lo denotan su 

abundancia y frecuencia, representada por tallas pequeñas y por tallas 

mayores en menor porcentaje sugiere una alta fecundidad y la evidencia 

de que utiliza el interior de la Isla del Carmen como área de alimenta-

ción y crianza. Probablemente el desove se efectúe en la 11'nea de cos-

ta muy cerca de la laguna. Springer y Woodburnd (1966) reportan para la 



71 - 

Bahía de Tampa ejemplares de tallas pequeñas. La ausencia de individuos 

de tallas grandes refuerza la observación de que la especie migre para de-

sovar en la zona nerítica y probablemente su desove sea antes de la época 

de secas, ya que en ésta se registraron los ejemplares más pequeños. Hil-

debran y Cable (1930) sin embargo, reportan que la especie puede realizar 

desoves en estuarios; pero parece una observación prematura que no se ha 

comprobado en los años siguientes. 

Haemulon plumieri también se caracterizó por su abundancia y fre-

cuencia. Se considera como especie visitante cíclica en la época de se-

cas. Probablemente migre a zonas neríticas donde realiza su desove al co 

mienzo de la época de lluvias y utilice el área del interior de la Isla 

del Carmen como áreas de alimentación, protección y/o crianza en la época 

de secas. 

Haemulon bonariense es otra especie que utiliza zonas protegidas 

como áreas de alimentación y/o protección, presumiblemente en la época de 

secas, además por su frecuencia y abundancia se considera como especie vi 

sitante cíclica. 

Haemulon aurolineatum , realiza migraciones al interior de la Isla 

del Carmen buscando protección y/o alimento, especie poco frecuente y abun 

dante. Se le considera visitante cíclico". 

Anisotremus virqinicus y Anisotremus spleniatus registraron valo-

res de abundancia numérica y biomasa no muy significativa en la captura 

total, debido a que estas especies están más restringidas a salinidades 



marinas y por lo tanto migren tan solo a zonas más interiores buscando ali-

mento y/o protección. Ambas especies se consideran visitantes cíclicas, co 

mo lo denotan su abundancia yfrecuencia. 
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CONCLUSIONES 

1. Por su diversidad, distribución y abundancia la familia Pomadasyidae 

está bien representada en el subsistema ecológico del interior de la 

Isla del Carmen. 

2. Seis especies juegan un importante papel en la estructura y función de 

las comunidades ictiofaunfsticas del área, i. e., Anisotremus splenia-

tus, Anisotremus viroinicus, Haemulon aurolineatum, Haemulon bonarien-

se, Haemulon plumier; y Orthopristis chrysopterus. 

3. Se precisan las especies, discutiendo las diferencias y afinidades en-

tre ellas, esto es: Orthopristis chrysopterus Girard, Haemulon auro-

lineatum Cuvier, Haemulon bonariense Cuvier y Valenciennes, Haemulon  

plumier; (Lacépéde), Anisotremus viroinicus Gill y Anisotremus splenia-

tus (Poey). 

4. Las especies Orthopristis chrvsopterus y naemuion plumier; destacan co-

mo componentes tfpicos de la estructura de las comunidades del área por 

su distribución, frecuencia y abundancia, la primera puede tolerar ran-

gos amplios de salinidad y temperatura, teniendo por lo tanto gran ca-

pacidad euritermohalina. 



5. Haemulon aurolineatum y Haemulon bonariense son especies cuya dis-

tribución está mejor representada en praderas de Thalassia testudi-

num, la segunda es más frecuente con una distribución más amplia y 

homogénea. 

6. Anisotremus spleniatus y Anisotremus virqinicus son especies cuya 

distribución queda restringida en áreas de mayor y persistente in-

fluencia marina. 

7. La abundancia (biomasa) de las especies en orden de importancia de 

acuerdo a sus valores máximos es el siguiente: 

Haemulon plumieri : 0.25 9m
-2  

Orthopristis chrysopterus : 0.24 g m 

Anisotremus virqinicus • . 0.22 g m-2  

Haemulon aurolineatum : 0.06 g m-
2 

Haemulon bonariense : 0.02 g 

Anisotremus spleniatus  : 0.007 g m-2 

8. Las variaciones de biomasa y abundancia numérica en ambas épocas, 

está• dada por la presencia mayoritaria de juveniles. 

9. Se establece que el subsistema ecológico del interior de la Isla 

del Carmen representa un área de crianza, alimentación y/o protec-

ción para las especies de pomadásidos encontrados en ella. 
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