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RESUMEN. 

Con el objeto de conocer la estructura y com

posición de la comunidad ictioplanctónica y su relaci6n -

con algunos parámetros fisicoqu1micos del Sistema Lagunar 
de Mandinga, Veracruz, se realizaron muestreos mensuales 

desde octubre de 1979 a septiembre de 1980, en una red de 

28 estaciones distribuidas a lo largo del sistema. 

En cada estación se determinó la temperatura, 
la salinidad, la concentraci6n de oxigeno -disuelto y la -

transparencia, as! como la obtenci6n de muestras de plan~ 
ton con una red estandar con arrastres superficiales hori 

zontales de 5 minutos de duraci6n. 

Los valores promedio mensuales de los paráme
tros fisicoqu1micos presentaron los siguientes intervalos: 

temperatura de 22 a . 32 ºC, salinidad de 2.8 a 26.2 º/0 • , 

oxigeno disuelto de 4.8 a 8.8 p.p.m. y la transparencia -
de 46.6 a 71.4 cm. 

Se capturaron un total de 28 782 organismos,
identificandose 10 g~neros y 5 especies, pertenecientes a 
13 familias, entre las cuales destacan por su abundancia 

la familia Gobiidae y Anchoa mitchilli, ademas una espe-

cie no identificada, denominada Sp. 1. 

Los organismos captur~dos muestran 3 agrupa-

míen tos, aquellos cuya presencia se consider6 ocasional -
(Bothidae y Hemirhamphidae), los que se presentan a lo -

largo de todo el año (Gobiidae, A. mitchilli, Syngnathus 
e Hypsoblennius sp.), y los que se presentan estacional-~ 

· mente. 
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INTRODUCCION. 

de 12 555 

go de los 

Nuestro pa!s posee una superficie aproximada 
2 Km de Lagunas Costeras, distribuidas a lo la~-

10 000 Km. de litoral y que son r eal y/o pote~-
cialmente productivas, muchas de ellas subexplotadas y -

otras irracionalmente explotadas (Yáñez-Arancibi a, 1975) . 
Representando un potencial de recursos pesqueros de cons! 

derable magnitud; es as! que el 25% de la producci6n na - 
cional procede de estos sistemas y actualmente con una -

franca tendencia al aumento de su explotaci6n (Cárdenas , 
1969). 

Si bien, estos ecosistemas resultan se inhab_!. 
tables para algunas especies, dadas las características -

hidrol6gicas de los mismos, como son el volti.men de agua -
que depende de l os periodos de secas y de lluvia, las ose_!. 

l aciones en la temperatura , salinidades muy variables, -
fondos predominantemente fangosos y caracter!sticas de t~ 

pograf!a y superficie muy irregulares (Yáñez:}\rancibia, -
op. cit.), que junto ·con otros factores, determinan la di 
námica de las Lagunas Costeras . As1 mismo, resulta ser un 

ambiente ideal para otras, ya que son utilizados por mu-
chas especies que en ellos penetran, ya sea con la final! 

dad de reproducirse, alimentarse o bien simplemente para 
protegerse dur ant e alguna et~pa de su desarrollo. Tambi~n 
en ellas cohabitan especies aut6ctonas cump1iendo ·su ci-

clo vital (Darnell , 1958). 

La biocenosis l agunar ha sido estudiada desde 

diversos puntos de vista, considerando fundamentalmente -
la catalogaci6n de las especies que habitan estos .ambien
tes y pocos de ellos con algunas notas ecol6gicas . 
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E.n México, existen una gran cantidad de trab~ 
jos, principalmente de la Costa del Pacifico Oriental, -

realizadas por el Instituto de Ciencias del Mar y Limnol~ 

g1a, que inciden de manera sobresaliente en la ictiofauna. 

No obstante que se ha venido reconociendo el 
papel ecológico de los peces en los Estuarios y Lagunas -

Costeras (Yáñez-Arancibia y s. Nugent, 1977), como uno de 
los elementos más importantes en la din!mica lagunar, ca

si todos los estudios realizados s6lo consideran indivi-
duos juveniles y adultos , sin tomar en cuenta las etapas 

anteriores de desarrollo. Es por tanto, que el presente -
trabajo pretende contribuir al conocimiento de la estruc

tura y composici6n de la comunidad ictioplanct6nica,su r~ 
laci6n con los factores medioambientales, as1 como su di~ 
tribuci6n espacio-temporal en el Sistema Lagunar de Man-

dinga, Veracruz. 
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ANTECEDENTES. 

A principios de este siglo se inici aron los -

primeros estudios del ictioplancton, considerando las es
pecies de importanc i a comercial. Posteriormente dichas -

i nvestigaciones fueron relacionadas con los factores medi~ 
ambientales, determinando la exploraci6n y explotaci6n de 

nuevos recursos pesqueros, estimaci6n de la abundancia en 
funci6n de la fracci6n reproductora de la poblaci6n, loe~ 

lizaci6n de las áreas y temporadas de desove (Hempell, --
1973). 

Las aportaciones de estos estudios sirven pa

ra un mayor conocimiento de la din!mica de las poblacio-
nes de peces y por ende un mejor manejo y administraci6n 
de los recursos pesqueros (Rramer, 1972). 

Por otra parte, se pueden aprovechar estos e~ 
tudios en la biologta y sistemática de los mismos, aborda!}_ 

do el desarrollo, crecimiento, co~portamiento, requerimi
entos alimenticios y mortalidad de los estadios tempranos 

de los peces, relacionando todos estos aspectos con los -

factores medioambientales. 

Si bien, el conocimiento de nuestros recursos 
icticos está medianamente estudiado; en lo que se refiere 

al conocimiento de la biolo91a de las especies explotadas 
en los sistemas estuarinos y a las condiciones ambienta-

les bajo las cuales se lleva a cabo .se desarrollo , suco
nocimiento es relativamente escaso . 

Los trabajos que han contemplado las primeras 
etapas de desarrollo , en su gran mayorta se han realizado 
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para especies netamente marinas, notándose la escase z de 
este tipo de trabajos en los Sis t emas Estuarinos. 

Entre los pocos que se han realizado podemos 

citar, los trabajos de Alvarez (1978), real izado en la -
Laguna de Términos, Campeche; Ayala (1980), realizada en 

la Regi6n Suroccidental del Golfo de México; Méndez (1980) 
realizado en la Laguna de Alvarado, Veracruz; Mart1nez -

(1980), realizada en la Laguna de Chacahua, Oaxaca; Mart! 
nez-Bedia (1981), realizado en el Sistema Estuarino de ~

Tuxpan, Veracruz; Cruz-Rocha (1981) , realizado en l a La~ 
na de Mandinga, Veracruz; entre otros. La mayoría de los 
trabajos citados enfocan la abundancia y distribuci6n del 

ictioplancton, ya sea anual o estacional. Alvarez (1980), 

establece una clave de identificaci6n para las larvas de 
la Laguna de Términos , y Mart!nez (1980), describi6 las -

tallas relacionadas con los patrones de pigmentación en -

las larvas. 

Es notorio que todos los trabajos mencionados 
son recientes, lo que significa que empieza a cobrar in

ter~s este nuevo campo. 
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~ DE ESTUDIO. 

El Sistema Lagunar de Mandinga se encuentra -
localizado, en el Litoral Mexicano del Golfo de México, -

en la provincia fisiográfica conocida como Planicie Cost~ 
ra de Sotavento (Tamayo, 1962), a 18 Km. al Sur del Puer

to de Veracruz, entre los paralelos 19°00' de latitud Nor 
te y los meridianos 96°02 ' y 96°06 ' de longitud Oeste 
(Fig. 1). 

El sistema mantiene comunicación permanente -

con el mar por medio de una boca, que a su vez lo comuni
ca con el estuario del R1o Jamapa. De ~sta zona se conti
nGa un canal algo sinuoso , denominado Laguna La Larga cu

ya longitud es de 10 Km. aproximadamente. Este canal se ~ 
comunica con la Laguna La Redonda, cuya longitud es apro~.!. 

rnadamente de 2 . 1 Km. y 1 . 6 Km. de ancho, é s ta se comunica 
mediante el estero de Mandinga con la Laguna de Mandinga, 
la cual tiene una longitud de 6 . 5 Km. y 5 . 7 Km. en su pa~ 

te más ancha. El mayor aporte de agua conti nental se loe~ 
liza en el extremo Sureste de la Laguna de Mandinga y es
tá dado por el arroyo denominado Caño Principal. 

El clima de la zona corresponde al tipo Aw ' -
segfin la clasificaci6n de Viv6 y G6mez (1946 ) , y cor res-
ponde a una zona tropical lluviosa, con temperaturas supe 

riores a los 18 ºC durante todos los meses, en donde la -
estación de lluvias se atrasa y el invierno es seco¡ con 
una humedad relativa media anual de 80\ aproximadamente . 

La vegetaci6n de la zona corresponde a l a Sa
bana Tropical, sin embargo gran parte de l os bordes del -
sistema de lagunas están ocupadas por la vegetación de --
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manglar (Rhizophora mangle, Avicennia germinans y Laguncu
laria racemosa}, excepto la parte Sur de la Laguna La Re~ 
donda y en la parte Suroeste de la Laguna de Mandinga, cu 

yos bordes están ocupados por grarn1neas. La vegetaci6n s~ 
mergida corresponde principalmente a Ruppia maritima . ( -
V!zquez-Yáñez, 1971). 
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MATERIAL Y METODOS. 

Se establec ió una red de 28 estaciones de mues 

treo distribuidas a lo largo del Sistema Lagunar, consid~ 
rándose las caracter1sticas fisiográficas y la localiza-

ción de los c anales de cornunicaci6n, quedando distribuidas 
de la siguiente forma: 10 estaciones en la Laguna de Man
dinga, 10 estaciones en la Laguna La Redonda y 8 estacio

nes en la Laguna La Larga (Fig, 2). 

Los muestreos se realizaron con una periodic~ 

dad mensual de octubre de 1979 a septiembre de 1980. 

En cada estación se tomaron muestras de agua 
superficial con una botella de van Dorn y de las mismas -

se t ornaron al!cuotas para l a determinación de la concen-
tración de oxigeno disuelto por medio del método de Winc

kler (Golterman, 1978) , la salinidad con un refractómetro 

de lectura directa con graduaciones de O a 160 ºloo (Ame
rican Optical). Además se determinaron in~ l a temper!_ 
tura con un terrn6rnetro Taylor de O a 50 ºC, y la transpa~ 

rencia con un disco de Secchi. 

Para la obtención de las muestras biológicas 
se utilizó una red de plancton de 1 mt. de largo, 0.45 mt. 
de diámetro y una abertura de malla de 150 micras. Los -

arrastres se realizaron horizontalmente con direcci6n a -
la siguiente estaci6n y con una duración d~5 minutos, en 
una lancha de 3 mt. de eslora y 1.5 mt. de manga con motor 

fuera de borda de 15 HP. 

El mat erial planct6nico colectado fué fijado 

con formol comercia l al 4%, y debidamente etiquetado. 
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El trabajo de laboratorio fué realizado en la 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala en la 

Asignatura de Ecolog!a y Biologias de Campo. Dicho traba
jo consistió en la separación, identificación y cuantifi
cación de los organismos ictioplanctónicos. 

La presici6n taxonómica de las larvas, estuvo 
basada en una serie de art!culos por carecer de claves e~ 
pec!ficas para tal efecto (Anderson, 1957; Fage , 1958; -
Fish and Wilá Life Service, 1978¡ Hildebrand, 1963¡ Houde, 

1973¡ Kovalevskaya, 1953; Labloish , 1977; Lebour, 1919; -
Miller, 19731 Padilla, 1975; Russell, 1976;Welsh, 1923), 

y considerándose algunos caracteres mer!sticos como lo 
son: número de miómeros, fórmulas radiales y posición de 
las aletas en los organismos que ya las presentaban y por 

otro lado l a forma del cuerpo, as! como la longitud y dis 
posición del intestino y patrones de pigmentación. 

En los casos en que fu~ necesario, las larvas 

fueron teñidas con Rosa de Bengala y as! mismo transpare~ 
tadas de acuerdo al método propuesto por Hollister (1934). 

Para determina.r el grado de influencia de los 

parámetros considerados sobre la comunidad ictiplanctonica 
se efectuaron análisis de correlación, definiéndose una -
matriz para cada mes. Los datos utilizados fueron los de 

cada estación correspondientes a parámetros ambientales y 
abundancias de las familias colectadas. 

Todos los cálculos fueron hechos en el Siste

ma de computación WANG 2200-T (16 K RAM), del laboratorio 
de Ecolog!a Marina de la Escuela Nacional de Ciencias Bio 

lógicas del I .P.N. 
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~SULTAD?S· 

Se capturaron un total de 28 782 organismos, 
identicandose 10 g~neros y 5 especies , pertenecientes a 
13 familias, además una especie no identificada denomina~ 

da Sp. 1 para su discusi6n. 

Por otro lado se capturaron 38 533 huevos, -
los cuales por carecer de informaci6n para su identifica

c i6n no se considerarán en el análisis del presente trab~ 
jo; a excepci6n de los huevos de la familia Engraulidae, 

que aunque no fueron cuantificados se consideran en .la ~

discusión de la familia . 

Los resultados de los parámetros fisicoqu1mi

cos as1 como sus fluctuaciones mensuales son mostradas en 

l a s gráficas correspondientes a cada parámetro. 

La composici6n y abundancia del ictioplancton . 
as1 como los intervalos de salinidad, oxígeno disuelto y 

temperatura en los cuales fueron capturados los organis-
mos se muestran en la Tabla l. 

Los datos obtenidos por estación y por mes de 

los registros de los parámetros f isicoqutmicos y b1ol6gi
cos se anexan en el ap~ndice I 

Las matrices de correlación se anexan en el -

ap~ndice II • 
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Abun. rel. Sº/oo 02 ppm. T ºC 

GOBIIDAE 75.616 1-32 3.1-9.8 25.0-33 

ENGRAULIDAE 
Anchoa mitchilli 18 .737 10-25 3.0-8 .6 24.0-32 
Anchoa he2setus 0.698 22-27.5 6.5-14 29.5-31 
Sp. 1 3.978 2-31 3.8-10 17.5-35 

BLENNIIDAE 
H.)'.2soblennius sp. 0.500 2-29 3.1-10.6 19.0-32 
GERREIDAE 0.118 2-34 4.0-16 .2 26.0-32 

SYNGNATHIDAE 
S.):ngnathus scovelli 0.097 2-30 4.9-9.4 20.0-32 
SCIAENIDAE 
Bairdiella chrysoura 0.059 6-28 3.8-6.9 25.5-32 
ATHERINIDAE 
Atherino2s sp. (?) 0.052 0-22 4.4-11.4 20.0-34 
CARANGIDAE 
Oli902lites saurus 0.041 6-22 3.4-8.6 26.0-35 

MUGILIDAE 
Mugil spp . 0.038 6-30 4.1-e.6 23.0-36 
CLUPEIDAE 
Brevoortia sp. 0.027 6-22.5 4.4-7.7 21.0-25.5 
ACHIRIDAE 
Achirus sp 0.024 4- 20 3.3-7.8 23.0-30 
BOTHIDAE 
Citharichth.)'.S sp. 0.006 6-9 3.4-5.2 28.0-29 

HEMIRHAMPHIDAE 0.003 14 0.6 24 

TABLA 1. - Composición de la Comunidad Ictioplanc~6nica r los inter
valos de los Par~metros Fisicoquímicos bajo los cuales -
fueron capturados. 
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ANALISIS DE RESULTADOS. 

FISICOQUIMICOS: 

TEMPERATURA.- La solubilidad de los gases, la 
densidad, viscosidad, etc., son caracter!sticas del medio 
acuático que son afectadas por las variacione.s de la tE!!!!_ 

peratura, as! como la tasa metab6lica de los organismos y 

en general sobre los procesos biol6gicos como los son: -
comportamiento, reproducci6n, distribuci6n y crecimiento 

entre otros. 

De acuerdo a los registros promedio obtenidos 
a lo largo del año muestreado# se observ6 que la tempera

tura oscila entre los 22 ºC a 32 ºC. Las temperaturas m!s 
bajas corresponden a los meses de diciembre y enero, en -
tanto que las más altas a los meses de mayo a septiembre 

(Gráf. 1). Las osci~aciones en la temperatura pueden ser 
explicadas en funci6n de la dependencia de las variaciones 
climáticas estacionales, de tal manera que en los meses 

lluviosos la temperatura tiende a disminuir y de manera -
contraria en los meses de secas. 

El sistema por lo tanto, corresponde a un am
biente tropical, con temperaturas promedio no menores de 
18 ºC durante todos los meses del año. 

SALINIDAD.- Dentro de l as caracter1sticas que 

tipifican a un ambiente estuarino,. ~as variaciones en sa
linidad son las que adquieren mayor importancia, ya sea -
porque afectan las características del medio , fundamenta~ 

mente los procesos de t=ansporte de materia, velocidad de 
sedimentación , estratificación , flujo y mezcla. Estos a -
su vez definen zonas con caracter1sticas particulares que 
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GRAFICA 1 
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VARIACION MENSUAL DF. LA TEMP-ERATURA. DE OCT . DF. 1979 A SEP. 

DE 1980. EN EL SISTEMA LAGUNAR DE MANDINGA. VER. 
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GRAFICA 2 : VARIACION MENSUAL DE LA SALINIDAD . DE OCT. DE 197 9 A SFP. 

DE 1980. EN EL SIS TEMA LAGUNAR DE MANDINGA . VER. 
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pueden ser habitadas por diferentes tipos de organismos -

según sus requerimientos ambientales, del imitando as! su 
distribuci6n. 

Las variaciones en salinidad promedio en el -

sistema son muy grandes, van desde 2.8 a 26.2 ' º/00 , que 

corresponden a los registros de septiembre y mayo respec

tivamente {Gráf. 2);incluso se registraron salinidades de 

O ºloo en los sitios donde el aporte de agua dulce era~~ 

muy grande, principalmente en el extremo Suroeste de la -

Laguna de Mandinga. Dichas variaciones corresponden, las 

más bajas a los mese lluviosos y las más altas a la ~poca 

de secas. Con lo anterior se puede decir que las variaci~ 

ne~ en la salinidad dependen en gran parte de la precipi

taci6n pluvial en una relación inversa, y por otra parte 

el ciclo de mareas la afecta directamente. 

Se encontró un gradiente de salinidad muy ma~ 

cado en los meses de lluvias principalmente, que va de la 

Laguna La Larga a la Laguna de Mandinga, de mayor a menor 

respectivamente (Ver datos Ap~ndice I). 

De acuerdo al criterio para la clasificaci6n 

de aguas salobres propuesta por Hedgpeth (1957) , el Sist~ 

ma Lagunar de Mandinga se comporta anualmente como un -

cuerpo de agua mesohalino y estacionalmente de acuerdo a 

la manera siguiente: en Primavera es polihalino¡ en Vera

no es mesohalino; en Otoño, oligohalino y en Invierno, -

mesohalino. 

OXIGENO.- Es dificil establecer relaciones -

directas entre las variaciones de oxigeno disuelto y la. 

distribuci6n de los organismos, ya que la mayor parte de 

estos están fisiol6gicamente adaptados a grandes fluctua-
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GRAFICA 3 : VARIACION MENSUAL DE LA CONCBNTRACION DE OXIGF.NO DISUELTO. DE OCT. 

DE 1979 A SEP. DE 1980. EN F.L S ISTEMA LAGUNAR DE MANDINGA. VER . -..J 
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cienes de este gas . Sin embargo, puede ser uti lizado como 

un !ndice de la producci6n primaria de la comunidad. 

Comunmente la concentración de ox!geno disue~ 
to va desde 1 a 6 p . p .m. , sin embargo, en el sistema estu 
diado los r egistros obtenidos indican 4.8 p.p.m. en el -

mes de febrero y 8.8 p. p .m. en el mes de mayo (Gráf. 3) , 
En algunas estaciones se registraron concentraciones has

ta de 18 p . p.m. (Bitácora 2), lo que indica que en esos -

sitios existe una· sobresaturación ~e ox!geno causada pos~ 
blemente por la alta actividad fotosint~tica, siendo que 
en ambientes costeros puede llegar hasta un 200% de satu
ración. Por otro lado se registraron valores bajos en la 

concentración de ox!geno disuelto, algunos de ellos des
cienden hasta 0.6 p.p .m. (Bitacora 5)¡ posiblemente debi
do a la gran cantidad de materia orgánica en descomposi-
ción , que provoca un valor elevado en la demanda qu!mica 

de ox!geno. 

De acuerdo a lo anterior puede observarse que 
las variaciones en la concentración de ox1geno disuelto, 

son más bien locales, que de tipo estacional, aunque en -
general la temperatura y la salinidad afectan inversamen
te la solubilidad del ox!geno. 

Considerando que las condiciones locales son 

las que influyen en mayor grado las fluctuaciones en la -
concentraci6n de ox!geno disuelto,' las estaciones en las 

cuales se registraron valores elevados de oxigeno disuel
to se caracterizaron en su mayoría por tener un tipo de -
suelo arenoso y lpor consiguiente poca cantidad de materia 
orgánica en descomposición; poca profundidad, transparen
cia total y vegetación surnE : gida abundante (Ruppia '{,mari ti
ma principalmente). Bajo estas condiciones es de esperar

se una tasa elevada de producci6n de oxígeno . 
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TRANSPARENCIA.- La transparencia es una medi
da indirecta de la turbiedad, que es un factor de suma -
importancia en el medio acuático, pues restringe la pro-
ducción primaria. 

La transparencia osciló entre 46.6 cm. y 71 . 4 

cm. en los meses de. septiembre y enero respectivamente -
(Gráf. 4). Esté parámetro al igual que todos los conside

rados han presentado variaciones significativas a causa -
del dragado que se efectuó en el sistema (Cruz-G6mez et. 

al., 1980), por tal motivo los registros reflejaron el a~ 
mento de sólidos en suspensión, disminuyendo l a penetra -
ci6n de la luz en el agua, fundamentalmente en la época 

de . lluvias en la que se aumentan los procesos de mezcla. 

BIOLOGICOS 

FAMILIA GOBIIDAE.- Dada la gran dificultad 
que presenta la identificación de los géneros y especies 
de esta familia , su análisis solamente se hará en el ni -

vel taxonómico citado. 

Obtuvo el 75.616\ (Tabla 1), de la captura to 

tal, y estuvo presente en todos los muestreos (Graf . 5), 
teniendo sus máximas abundancias en los meses de agosto 
con 13 421 organismos , en septiembre con 4 995 y en junio 

con 1 898 organismos, 

No obstante que las larvas se hayan capturado 

en casi todas las estaciones, su distribución dentro del 
sistema está practicamente restringida a la Laguna La Lar 

ga , principalmente en las estaciones XII a la XXVIII. 
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GRAFICA 5: VARIACION MENSUAL DE LA FAMILIA GOBIIDAE. DE OCT. DE 1 979 A SEP. 
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Las larvas fueron capturadas bajo un interv~ 

lo de salinidad de 2 a 20 ' 0
/ 00 , una concentrac i6n de ox1 

geno disuelto de 3.3 a 7.2 p.p.~. y una tempera tura de 

27 a 33 ºC. 

De las 11 especies de g6bidos adultos repor

t adas por Sáncez (1977), 7 son especies eurihalinas del 

componente marino y 1 especie es habitante temporal del 

componente estuarino, seg6n las categor1as ecolOgicas c! 

tadas por Castro-Aguirre (1978), lo que sugiere que pos!. 

blemente la mayor1a de las larvas pertenecen a las espe

cies que penetran al sistema y dado que las máximas abun 

dancias fueron registradas en la Laguna La Larga, que e!!_ 

tá en permanente comunicaci6n con el mar; podríamos inf~ 

rir que las larvas penetran al sistema a alimentarse y 

crecer. 

FAMILIA ENGRAULIDAE. - Obtuvo el 19.435\ de 

la captura total y estuvo representada por 2 especies: 

Anchoa mitchilli y~ hepsetus con el 18.757% y 0.698% 

respectivamente (Tabla 1). 

Anchoa mitchilli (Cuvier y Valenciennes). Se 

registr6 en todos los meses del año, siendo marzo el mes 

de máxima abundancia con 4 033 individuos (Graf. 6) , ca~ 

turándose bajo un intervalo de salinidad de 10 a 25 º/00 

una concentraci6n de oxigeno disuelto de 3 a 8.6 p.p.m. 

y una temperatura de 24 a 32 ºC. Se ha reportado (Fish 

and Wild Life service, 1978), que ~. mitchilli, requiere 

para su desarrollo un m1nimo de salinidad de 3 º/00 , lo 

que le confiere una amplia d1str1buc16n dentro del sist~ 

ma habiendose colectado en casi todas las estaciones. 

As1 mismo, se encontraron huevos de esta e.,_ 
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GOBIIDAE 9 nun. L.T. 

~ ,A ... ,.,.;. .. , .. . . . '· 
~~- "' =-· ..... 

Anchoa roitchilli 7.9 roro. L.T. 
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GRAFICA 6: VARIACION MENSUAL DE LA FAMILIA ENGRAUL I DAE . DE OCT . DF. 1979 A srr . 
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ta especie, lo que puede significar que los adultos des~ 

van eventualmente dentro del sistema y que se reproducen 
durante todo el año. 

Anchoa hepsetus (Linnaeus). Su registro co -
menzó a partir del mes de abril (Gráf. 6), y en el mes 

de mayo obtuvo su máxin\a abundancia. Las larvas fueron 
capturadas bajo un intervalo de salinidad ae 22 a 27.5 

ºloor una concentración de oxigeno disuelto de 6.5 a 14 

p.p.m. y una temperatura de 29 . 5 a 31 ºC. 

En cuanto a la distribución de esta especie 
dentro del sistema mostró una relativa preferencia por la 
Laguna de Mandinga que se caracteriza por presentar poca 

profundidad y corrientes de poca velocidad. 

Su baja abundancia parece relacionarse con el 

comportamiento, ya que las larvas y juveniles de esta es
pecie tienen preferencia por las aguas cercanas al fondo 

(Fish and Wild Life Service, op. cit.) . 

FAMILIA BLENNIIDAE.- Obtuvo el 0.5% de la ca2. 
tura total (Tabla 1) y está representada por el G@nero 
Hypsoblennius sp. registrandose en todos los meses del a

ño (Gr!f. 7). 

Las larvas fueron colectadas bajo un interva
lo de salinidad de 2 a 29 º100 , una concentración de oxi
geno disuelto de 3 . 1 a 10.6 p . p .m. y una temperatura de 

19 a 32 ºC. 

Podr1a esperarse que su distribuci6n dentro 

del sistema fuese amplia, pero las máximas capturas se r~ 
gistraron en la i.aguna La Larga y la Redonda, encontrando 
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Anchoa hepsetus . 7.5 mm. L.T. 

·:······· ··· ... 

Hypsoblennius sp. 8.2 mm. L.T. 
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se esporadicarnente en la Laguna de Mandinga, lo que -

sugiere que prefieren salinidades relativamente elevadas. 

Por otro lado, no existen reportes de la pr~ 
sencia de este género en aguas continentales nacionales; 

Castro-Aguirre (1978) señala que las especies que compo
nen esta familia, todas en estado adulto, son estenohal! 

nas del componente marino. La presencia de larvas de 
Hypsoblennius sp . implica que en sus primeras fases del 
desarrollo son eurihalinas y componentes temporales del 

sistema estuarino, el cual es utilizado corno sitio de a 
limentaci6n y crecimiento . 

FAMILIA GERREIDAE.- Obtuvo e1 0.118% de la 

captura total (Tabla,1). No fué posible determinar la c~ 
tegor1a genérica a la que pertenecen las larvas de esta 

familia .. por la gran similitud que presentan en esta etapa . 
Se registr6 en. los meses de marzo a junio y de agosto a 
septiembre (Gráf. 8) . 

Las larvas fueron capturadas bajo un interva

lo de salinidad de 2 a 34 º/00 , una concentración de oxt
geno disuelto de 4 a 16 p.p.m. y una temperatura de 26 a 

32 ºC . 

Desgraciadamente existe muy poca informaci6n 

de esta familia en lo que se refiere a los estad~os tem
pranos de desarrollo; sin embargo , Amezcua-Linares · (1977) 

reporta a los géneros Diapterus , y Eucinostomus como orga
nismos que ocupan los estuarios como áreas de crecimiento. 
Por otro lado , Sánchez-Chávez (1978), indi~a que_ ~ rhom

beus y ~ melanopterus son las especies más abundantes en 
el sistema estudiado por lo que probablemente las larvas 

pertenecen a ~~tas especies . 
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GERREIDAE 11 mm. L. T . 

Syngnathus scovelli 12 mm . L. T . 
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FAMILIA SYNGNATHIDAE .- Obtuvo el 0 . 097% de la 

captur a total (Tabla 1). Est a f amilia estuvo representada 

por Syngnathus scovell i (Evermann y Kenda ll) , capturánd~ 
se durante todo el año excepto en los meses de inv i erno 

(Gráf. 9) . 

Las larvas fueron capturadas bajo un interva

lo de salinidad de 2 a 30 º/ºº' una concentraci6n de oxi
geno disuelto de 4 . 9 a 9.4 p . p.m. y una temperatura de 20 

a 33 ºC. 

Castro-Aguirre (1978) sugiere que se debe co~ 
siderar a esta especie como eurihalina, ya que ha sido co 

lectada en salinidades muy variables, dato que también 
puede aplicarse a sus larvas al corroborarse en el prese~ 

te trabajo, aunque en este caso, se puede sugerir que ti~ 
ne una marcada preferencia por salinidades ligeramente al 

tas, ya que la mayor captura fué registrada en la Laguna 

La Redonda y La Larga. 

De acuerdo a lo anteriormente citado se puede 

inferir que s. scovelli se reproduce durante todo el año 
excepto en invieróo. La baja abundancia en su captura se 

podria explicar en funci6n de la talla y grado de desarr~ 
llo ontogénico del alevin en el momento de abandonar la 
bolsa incubadora paterna, ya que los alevines y juveniles 
de la mayoría de las especies de Syngnathus presentan há

bitos pelágicos o semipelágicos. 

FAMILIA SCIAENIDAE,- Obtuvo el 0.059% de la 

captura total (Tabla 1) . Todo s los organ ismos colectados 
pertenecen a Bairdiella chrysoura (Lacepéde) . Los meses 

en que se captur6 fuer on de marzo a junio (Gráf, 10), ba
jo un intervalo de salinidad de 6 a 28 º/ 00 , una concen -
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Bairdiella chrysoura 7.0 mm. L.T. 

Atherinops sp. (?) 8.6 mm. L.T. 
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traci6n de oxígeno d i suelto de 3.8 a 6 . 9 p .p.m. y una tem 
peratura de 25.5 a 32 ºC . 

Las estaciones en las que se c apturó esta e s
pecie son III, IV, XII, XV, XXIII, XXV, XXVI y XXVIII , lo 

que l e confiere una di ~tribuci6n bastante ampl ia dentro 
del sistema. 

Se ha reportado (Fish and Wild Life Service, 

op. cit.1 Powles, 1980) que el desove se lleva a cabo en 

el mar, en aguas poco profundas cercanas a la costa y que 
posteriormente sus larvas penetran a los estuarios, incl~ 
sive en salinidades que van de 2 a 37 º/ 00 y temperaturas 

de 16.4 a 31.4 ºC, implicando que se trata de una especie 
euri6ica. 

La época de desove en Texas, Louisiana y en 

el Norte de Florida ocurre de mayo a septiembre (Powles, 
op . cit.), fecha que concuerda con los meses de captura 

en el sitema estudiado. 

FAMILIA ATHERINIDAE.- Obtuvo el 0 .052% de la 
captura total (Tabla 1), estando representada por el Q€n~ 

ro Atherinops (?).Los meses en los que se registró en el 
sistema fueron de octubre a diciembre y de junio a sep 
tiembre, correspondiendo a las estaciones de otoño y vera 

no respectivamente (Gráf. 11). 

Las larvas fueron capturadas bajo un interva

lo de salinidad de O a 22 º/00 , una concentración de oxí
geno disuelto de 4.4 , a 11.4 p.p.m. y una temperatura de 

20 a 34 ºC. 

Aunque se trate de una especie eurihalina del 
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componente marino (Castro-Aguirre, 1978), la distribuci6n 
de esta especie se restringe a la Laguna de Mandinga, que 

se caracteriza por tener - salinidades muy bajas . 

Ciertamente el único registro que se tiene de 

este Género en aguas continentales nacionales, correspon
de a un estero cercano a Guaymas, Sonora (Castro-Aguirre, 

op. cit.) y no se tienen más datos al respecto, por lo 
que su presici6n taxon6mica es dudosa. 

FAMILIA CARANGIDAE.- Obtuvo el 0.041% de la 

captura total (Tabla 1) , estando representada por Oligopli 
tes saurus (Bloch y Schnider), cuyo registro fué a partir 

del mes de marzo y de mayo a agosto (Gráf. 12). 

Las larvas fueron capturadas bajo un interva

lo de salinidad de 6 a 22 º/ 00 , una concentraci6n de ox1-
geno disuelto de 3.4 a 8.6 p.p.m. y una temperatura de 26 

a 35 ºC. 

No parece tener una determinada preferencia -
por alguna de las tres lagunas. Se ha reportado que esta 

especie es eurihalina (Castro-Aguirre, op. cit.), ya que 
ha sido colectada en salinidades que var1an desde 0.25 a 

31.6 °/oo • 

La época de desove determinada para esta es
pecie va desde mediados del verano y puede prolongarse -
durante cuatro meses aproximadamente (Fish and Wild Servi 

ce op. cit.). En el sistema su posible ~poca de reproduc

ción va desde el inicio de la primavera hasta mediados -

del verano. 



Ln. 

o N o E F 

' ' ' • 
' ' ' ' ' ' 

' ' ' ' ' 

M A 

Oll go pll t e s sa uru a 

' ' ' ' 

M J J A s 

GRAFICA 12: VAR I ACION MENS UAL DE LA F.'\MILIA CARANGIDAE. DE OCT. DE 1 979 A SEP . 

DE 1980 . EN EL SISTEMA LAGUNAR DE MANDINGA . VER . w 
00 



39 

FAMILIA MUGI LI DAE.- Obtuvo el 0. 038% de la - 

captura total (Tabla 1), estando r epre s entada por el Gén~ 

ro Mugil, registrándose su máxima abundancia en prima vera 

en el mes de marzo (Gráf. 13). 

Las larvas fueron capturadas bajo un interva

lo de sal inidad de 6 a 30 º/00 , una concentraci6n de oxi

geno disuelto de 4.1 a 8 . 6 p.p . m. y una temperatura de 23 

a 36 ºC. 

En cuanto a su distribuci6n dentro del siste

ma, este género se encuentra básicamente en las Lagunas -

La Redonda y La Larga .. 

Los adultos de Mugil spp . , realizan migracio~ 

nes sobre la plataforma continental , misma que realizan -

con la fina l idad de desovar, para que después sus larvas 

penetren en las estuarios para alimentarse y crecer, hasta 

llegar a la madurez sexual para después salir al mar (A-

mezcua=Linares, 1977). 

Posiblemente las larvas capturadas pertenecen 

a dos especies: ~· cephalus y ~· curema , ambas con categ~ 
ria ecol6gica de habitantes temporales del componente es

tuarino . Las hembras de ~· cephalus presentan una marcada 

temporalidad en cuanto a la maduraci6n sexual, es decir ~ 

que no todas maduran al mismo tiempo , sino que unas madu

ran en determinados meses y otras lo hacen en un tiempo -

posterior a l o l argo del año, lo que indica que potencia~ 

mente pueden reproducirse durante todo el año, con una me 

nor actividad reproductiva en invierno. Sus larvas perma

necen más tiempo en aguas cercanas a la costa, lo que imr 

plica que las tal l as de las larvas son más grandes en el 

momento de penetrar a los estuarios (se ha reportado 10 rnrn. 
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I 

Oligoplites saurus 8.1 mm. L.T. 

Mugil spp. 8.4 mm. L.T. 
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que corresponden a las tal las alcanzadas de 10 a 15 d!as 
de spu6s de la eclosi6n, dato obteni do en cultivo} (Fish -
and Wild Life Service op. cit.}. 

Considerando la talla de las lar vas capturadas 
de 2.2 a 3. 5 nun. aproximadamente se podrá decir que tenta 
t i vamente se trate de Mugil curema. 

FAMILIA CLUPEIDAE. - Obtuvo el 0. 027\ de la -
captura total (Tabla 1), estando representada por e l G6n~ 
ro Brevoortia , registrándose en l os meses de diciembre, 

enero y abril (Gráf . 14). 

Las larvas fueron capturadas bajo un interva
lo de salinidad de 6 a 22.5 º/00 , una concentraci6n de 

oxigeno disuelto de 4 . 4. a 7. 7 p.p. m. y una t emperatura de 

21 a 25,5 ºC. 

Las comparaciones mer! sticas y los patrones -
de pigmentaci6n determinan que posiblemente se trate de -

B. tyrannus. De los 8 organismos capturados, 4 pertenecen 
a la Laguna de Mandinga y los 4 restantes a la Laguna la 

Larga. 

En funci6n de que la abundancia es poco sign.!_ 

ficativa, no es posible inferir la posible ~poca de deso
ve, sin embargo, esta especie en el Norte de Ca.rolina de

sova en los meses de noviembre y diciembre; y en febrero 
y marzo e n la Bah!a de Chesapeake . (F,ish and Wild Life Ser 

vice, op . cit.}. 

El desove y la eclosi6n ocurren en el mar, las 

larvas tardan aproximadamente un mes en entrar a los estua 
rios cuando ya hayan alcanzado una longi tud de 10 mm. o -



Ln. 

Brevoortia sp 

, , , , 
, , , , , , 

, , , 
• , 

o N o E F M A M J J A s 

GRAFICA 14: VARIACION MENSUAL DE LA FAM ILIA CLtJPEIDAE . DE OCT. DE 1979 A SEP. 

DE 1980. EN EL SISTEMA LAGUNAR DE MANDINGA. VEP. 



44 

Brevoortia sp. 8.5 mm. L.T. 

Achirus sp . 6.3 mm. L.T. 
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más. Tanto las larvas como LOS juveniles descienden al , 
fondo y requieren para su desa~rollo un mínimo de 10 ºloo 
de salinidad . Lo anterior puede explicar la baja abundan

cia, aunado a que podría considerarse ocasional su prese~ 
cia . 

FAMILIA ACHIRIDAE.- Obtuvo el 0.024% de la -~ 

captura total (Tabla 1), estando representada por el Gén~ 
ro Achirus. La abundancia de esta familia es muy baja por 
lo que no se puede profundizar en su análisis , solamente 

que se captur6 en los meses de Octubre, enero, julio y a
gosto {Gráf . 14). Los i ntervalos de salinidad bajo los -

cuales fueron capturadas las larvas son : 4 a 20 º1 00 , una 

concentración de oxígeno disuelto de 3.3 a 7.8 p.p.m. y 

una temperatura de 23 a 30 ºC . 

Las familias restantes Bothidae, representada 

por el ~énero Citharichthys (Gráf. 15) y la familia Hemi
rhamphidae , de las cuales s6lo se capturar6n 2 y 1 orga-
nismos respectivamente. Su presencia en el sistema se po~ 

dr!a considerar ocasional. 

El grupo de organismos que se denominaron co• 

mo Sp. l, obtuvo el 3.978% de la captura total (Tabla 1), 
estuvo presente en todos los muestreos excepto en el mes 

de febrero (Gráf. 16) , observandose l a máxima abundancia 
a finales de verano e inióios del otoño. Se distribuye ~
preferentemente en la Laguna La Larga , lo que podría sig

nificar que las larvas penetran del mar a la laguna. 
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Citharichthys sp. 4 mm. L.T. 

HEMIRHAMPHIDAE ll.O mm . L.T. 
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l)ISCUSION. 

Los taxa identificados muestran tres agrupa-

mientos: aquellos cuya presencia se considera ocasional -
(Bothidae y Hemirhamphidae); los que se presentan a lo · 

largo de todo el año (Gobiidae, Anchoa mitchilli , Syngna
t hus scovelli e Hypsoblennius sp.), con épocas más o me-

nos claras de mayor abundancia, y los que muestran una ~

presencia estacional incidiendo fundamentalmente en prim~ 
vera y verano, .lo que indica las épocas de reproducci6n .
Por otra parte, la mayor~a de las especies capturadas son 

eurihalinas del componente marino y el suceso reproductivo 
no esta asociado con la penetraci6n al Sistema Lagunar ( 

Cruz-G6mez y Rocha-Ram1rez, 1981), lo que significa que~ 

éste es usado como áreas de crianza y alimentac i6n duran
te las primeras etapas del desarrollo . 

Es posible que s6lo Anchoa y Syngnathus ~-
11 i , usen el sistema eventualmente para reproaucirse~ ~a 

que la presencia en el plancton de huevos en desarrollo -
del primero y adultos con embriones en la bolsa incubado
ra del segundo as! parecen indicarlo (Cruz-G6mez y Rocha

Ram1rez, op . cit .). 

De las especies capturadas s6lo Mugil spp. ,-~ 

Bairdiella chrysoura y las especies no identificadas de -
la familia Gerreidae tienen importancia comercial . La ~~~ 

abundancia de los ictioplanctontes es baja; no siendo as1 
para los estadios más avanzados, que en diferentes etapas 
(postlarva, prejuvenil y juvenil), penetran al sistema a 

alimentarse y crecer. 

Lo anterior puede af irm~¡se tle acuerdo a la ~ 
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baja diversidad de l a s e species ictioplanct6nicas en com

parac i ón con la i ctiofauna del s ist ema (Sánchez-Chávez , -
1980}, es dec ir , que son pocos los organismos en estas -
é t apas del desarr ollo con c aracteríst icas adaptativas su

ficientes par a soport ar las variaciones, pri ncipalmente

de s alinidad que se dan dentro del sistema . Explotándol o 
poste r iormente , ya que l os primero s e stadios de desarrollo 

en la mayoría de l as e species se lleva a cabo en e l mar , 
relativamente más estable que en la Laguna. 

Las especies restantes,pri ncipalmente de las 
f amilias Gobiidae y Engr aulidae, no obs tante que no repr~ 

sentan interés comerci al , si lo pr esent an desde e l punto 
de vista energético, ya que constituyen un esl abón i mpor
tante en la cadena trófica del ecosistema estuarino . Es -

decir, que por su abundancia , constituyen un a lto poten-

cial alimenticio para las especies que de el l as se alimen 
tan . De la Cruz-Aguero y Franco-L6pez (1981), encontr aron 

organismos de las familias Gobiidae y Engr aul idae en est~ 
dio juvenil en los contenidos estomacales de diferentes -

especies de importancia comercial, como lo son : Caranx - 
latus, Bairdiella chrysoura, Lutjanus griseus y Hemicaranx 

amblyrhynchus entre otros . 

En cuanto a la distribución de l as larvas de~ 

tro del sistema s e podr1a inferir que dependi era fundame~ 
talmente de la salinidad y la temperatura, s in embargo , -
al efectuarse las matrices de correlación s e pudo obser-

var que al menos nurnericamente no es valida tal suposic16n, 
ya que los resultados de dicho análisis se pueden r e sumir 

de la manera siguiente: 

LOS valores obtenidos de las corre lac iones re 
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sultaron ser muy bajos (Ap~ndice II), l o que s ignifica que 

un sólo parámetro no influye por sí s6lo en la abundancia 
y distribución de los componentes de la comun idad ictio-

planct6nica. No obstante que se obtuvieron coeficiente s -
de correlaci6n relativamente aceptables, sin embargo , an~ 

! i zando los componentes de esas correlaciones , observare
mos que la frecuencia de una determinada especie es muy -

baja; tal es el caso de la familia Gerreidae en el mes de 
j unio, correlacionada con la concentración de oxígeno di

suelto, el cual expresa un coeficiente de correlación de 

0.34, siendo que s6lo se capLuraron 2 organismos de la f~ 
rnilia citada . Otro caso es el de Anchoa hepsetus, correla 

cionada con la concentración de oxígeno disuelto, que obt~ 
vo_un coeficiente de correlación de 0.48, con 12 1 organis~ 

mos en el mes de mayo y la misma especie en el mes de a-

bril tiene un coeficiente de correlación de -0 .33 con 16 

organismos. 

Lo anteriormente señalado no implica que los 
factores medioambientales no influyan o determinen la pr~ 

sencia o ausencia de una especie, o que no modifiquen la 
e s tructura y composición de las comunidades ictioplanct6-

nicas en el espacio y en el tiempo. En base a esto, cabe 
suponer que los factores ambientales asociados en conjun
to, determinen las características de la comunidad. 

Cabe señalar que la mayoría de las afirmacio
nes hechas son validas Gnicamente en el intervalo de mues 

tre~ ya que el Sistema Lagunar de Mandinga, fu~ alterado 
por efecto de las acciones de dragado. 

con la finalidad de aumentar la productividad 
pesquera de la zona , en mayo de 1979 se iniciaron los tr~ 

bajos de dragado, que consistieron fundamentalmente en la 
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tala de manglar para la construcci6n de nuevos canales e 

incremento de l a profundidad de los ya existentes. El --

impacto ambient al se vi6 reflejado en el incremento en el 

flujo de las corriente s y en el gradiente de salinidad -

del sistema, y por otro lado en la destrucción de las zo

nas de manglar y las grandes praderas de Ruppia maritima, 

que c i e r tament e constituyen s itios de protección y alirne~ 

tación para muchas e species de animales , que habi tan o m! 

gran a dichas zonas con la finalidad de obtener alimento 

durante parte o t tddo s u c iclo de vida , es de esperarse que 

cualquier modificaci6n ~ éste ecosistema, se recienta en 

las comunidades que en e l habiten. 



54 

CONCLUSIONES. 

El sistema Lagunar de Mandinga corresponde a 

un ambiente tropical, con temperaturas promedio no meno

res de los 18 ºC durante todos los meses del año. De a-

cuerdo a la salinidad puede caracterizarse como un siste 

md acuático mesohalino. En lo que respecta a la transpa

rencia y concentraci6n de oxígeno disuelto sus variacio

nes dependen fundamentalmente de las condiciones de tipo 

locales más que estacionales. 

Considerando el carácter eurihalino de los -

organismos capturados, el Sistema Lagunar es ocupado por 

la mayoría de _las especies como sitio de crianza y ali-

mentaci6n, cuya penetraci6n al sistema no está directa-

ment e relacionada con el suceso reproductivo, a excepción 

de Syngnathus scovelli y Anchoa, que lo utilizan como -

áreas de desove. 

Si bien, la distribuci6n a lo largo del sis

tema está condicionada en mayor o menor grado por los -

factores ambientales, la presencia estacional de las lar 

vas no depende directamente de ellos, sino del ciclo de 

vida particular que determina las ~pocas reproductivas y 

de penetración a los Sistemas Estuarinos . En consecuencia, 

se determina el carácter euri6ico de e stas etapas del de 

sarrollo para el grupo de especies estudiadas. 

La mayoría de las afirmaciones hechas con a~ 

terioridad están condicionadas a los niveles de precisión 

taxonómica alcanzados y a la realización de un nuevo es

tudio en el Sistema Lagunar de Mandinga, una vez que se 

alcance el nuevo estado como consecuencia del dragado. 
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RECOMENDACIONES. 

Dada la gran dificultad existente para esta-
blecer la identidad del ictioplancton con una presición -

espee1fiea , es necesario concretar estudios que contemplen 
el cultivo de huevos y larvas de peces, de tal manera que 
se puedan determinar las características morfom~tricas y 

meristicas de los diferentes estadios del desarrollo y -

por ende obtener l a informaci6n que fácilite su identifi
caci6n. 

Dos estrategias son posibles: la primera un ~ 

tanto más d ifícil, conpistente en la inducción del desove 
de padres conocidos con el seguimiento posterior del des~ 

rrollo de los huevos y larvas. La segunda, relativamente 
más fácil , consistente en la cria de huevos y larvas capt~ 
radas en el campo con seguimiento en el desarrollo hasta 

una etapa identificable. 

No obstante esto será posible, siempre y cuan 

do se sigan desarrollando estudios aGn más completos que 
el presente, ya que primero es necesario conocer los re-

querimientos mediambientales para poder establecer los -

cultivos en el laboratorio. 

Al mismo tiempo, urge conocer la dinámica ic
tioplanctónica en el contexto de los ecosistemas lagunares 

con el fin de estimar su importancia, primero en el flujo 
energ~tico de los ecosistemas y segundo en la trasenden-

c ia que pueda tener la utilización de los sistemas estua 
rinos como áreas de crianza, crecimiento y .alimentaci6n ~ 

para las pesquerías costeras. 
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A P E N O I C E I . 



57 

BITAC!lb\ 1 28 ~ OCl\Blf Df 1'fl9 

A B e o ( f' c H I J 1( L 

1 38 t a.1 8 8 9 o ' 1 
2 29 8 6.1 o 8 o 9 8 1 
3 31 o 8.1 o o o ' o 1 
1 31 o 9.1 o e 8 ' 8 o 
s 32 • 9.1 8 ' 1 ' • o 
6 31 e 7,1 i o • • 8 o 
7 29 o '1.1 8 o 1 • • 1 
8 29 • 7.7 8 • t • • e 
9 30 • 7.1 o o 8 • • 1 

11 31 o 7,9 o • o • o • 11 28 2 JI i ' 1 o e o 
12 28 2 11 3 8 • 1 3 1 
13 29 3 7 8 1 • o t 
11 30 3 6.8 71. 1 3 1 1 
15 38 6 s o 165 o 1 o 
16 :JO 3 6 o 1 9 o o 
17 32 7 7.6 o • o e o 
18 31 1 6 18 " • o e 
19 31 12 5 1 1 • • • 
21 29 12 6 • 1 o o 1 
21 29 9 9,8 1 16 • 2 t 
'11 31 7.S 6.7 21 s o 5 o 
23 28 6 6.5 11 ' o 1 ' 21 'l9 11 9,1 e 6 • 1 1 
25 'l9 9,5 7.8 5 1 1 1 1 1 
26 'l9 16 5.1 • 1 8 1 • t 
27 29 5,5 1.1 o 3 1 8 t ' 28 29 5 7.1 o ' ' 3 • • 

Al Est.acilrl 11: TM>eratur1 °t 
e: Salinidad 

0
100 o: Oxigero disuelto p,p,11, 

El ~ llltchilli F: r.obi idae 
e: S::rpth!s scove lli H: l'.erreidae 
I: ltf>!ol!lemius 51" J:~spp . 

K: Adlirus !il'• U Athetirqs sp. 
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Bnlm!A 2 21 ~ IOJJflR rf 1"'9 

A B e o f f ~ H J 

1 22 s 9.2 • 2 23 s 18 • 3 21 !I 11. 1 
1 21 s 7 • s 23 5 11 • 6 22 !I JI. ~ 
7 22 1 13. • 8 23 5 u. • 7 
9 21 5 8 • l 
u 21 5 1.2 • 9 
11 29,5 1 1.6 • 1 
12 25.5 1 !I 1 8 
13 25,5 9 1,7 7 3 3 
11 25.5 6 1.s 3 :i • 15 23 11 5.2 3 7 • 16 u 9 5.1 3 3 • 17 91 8 1.3 7 • 1 
18 21 9,2 1.6 7 • • 19 23 9.2 1.9 • • 
21 23 l1 5 1 • 21 17.5 16 1.6 1 • 22 18 16 1.6 " • 
23 21 18 1.6 • 21 2t 71 5.2 • Z5 21 22 5 • 26 21 71 1.6 1 
27 71 11 1.1 • 28 25 15 5 • 

A: Est..xi!n ~: T H'l't!T' C'Üll' ~ °t: 
e: Salintdi>d 0100 n: Oxlgrno di-lto P•P•"• 
E: ~ 11itmil!I fl C.d>líclae 
c:~~m Hl !±f500J~us SP-, 
Il MU,,,. JI ~lrqs ~· 
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8I1MIRA 3 J5 or orc:mur or J979 

A 8 e o F f !: H ¡ J 

l 2"5 ,. J.1 ll3 Tl ' 1 • • 
7 ?I " 7.7 • ~ • • • 1 
3 71 1 6.5 n :'12 • • • 
1 ?l 5 ¡.,7 71 e e • • 
5 71 1 7 ~ 3 e • • ,. ?9 6 ll,8 • 73 ' ' • 
7 :n ,. 7.3 • 16 • • 2 
8 21 :'i 8 • • 1 • a 
9 71 1 8 • o a • • 

11 ?t 3 11.1 • • ; • 
11 71 f. 7.1 • o Q • 
11 71 ,. 7.6 • t • • 
13 7t 8 ll 17 • • • 
11 21 8 7.8 1f. 5 • 1 
15 71 7 11 • • • • 
I~ ?:\ JI e.1 ,, t • • 
17 27,5 9 11 • , • 1 
J8 TI • 7.8 1 • • • ,, n u 7.2 • 8 • • 
7t n 13 6.1 , 7 • • 3 
n t8 JI 9 • • • • • 
2'l 19.5 19 6 1 17 • 3 • 
23 21 ,, 7 2 3 1 • • 
?1 '' 15 9.1 • , • • • 
25 19 15 JI • • • • • 
26 18 15 11. • J • • • 
11 19 18 11.1 • • • 2 • 
28 7t 71 9 t • • • • 

A: Emrlln 11: T ff'l'f'f aWt• ~ 
e: Salinidad 

0
Jro O: ~ dí!'l.el\o P•P•ll. 

e:~ 11itrom1 r: c;ro; i daP 

e:~·~ H: t!';fsmll'!'frlus ~ 
1: Mt.rigs SI" J: ftrt'Y('tttla !>!'• 
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8ITMXJIA 1 26 Cf flEll) ~ 1998 

A a e D f F e: H J 

l tl • 'J,6 !\ • • • 2 21 11 7 1 1 1 
3 21 JI ' 1 • 1 
1 21 ll 11 1 o 1 
~ '17 " 8 ' 1 
6 Z2 8 11 • • 7 22 8 7 1 1 
e '17 8.1 8.1 • 1 
9 22 7,7 e.1 • o 

11 23 7.9 8 • e 
• 11 21 6 1.9 • 12 21 6 :i.6 1 

13 21 6 6.1 o 
11 21 6 /1,1 t 
J:I 21 6 6 ' 1l 22 6 /1,1 • 
17 Z2 6 6 • 
11 Z2 7 6 1 
!9 2J 7 s.9 1 7 19 1 
2t 72 6 6 1 • • 1 
21 7'J 7,5 1.2 • 1 • 1 
'12. 73 7.6 1 1 1 • • 
73 23 7.8 1.1 1 • lt 1 ' 71 23 7,1 3.8 1 3 7 1 2 1 
25 23 1.1 3.8 1 1 J • • 1 
26 23 7.8 3,9 • • • 1 1 1 
'O 22.5 7.8 3.5 1 1 • 1 1 1 
78 Z2 11.6 1.2 • • ' ' 1 

\ 
Al Est.:lln 81 TWff~• °t 
CI !lllinidld 0100 Ol !bd9rD di-1\o ''''"' 
El m:tlil aümllli F: r.c.iH dlt 
e:: ltlst!lfmJ~ ,,. IU !a.U.·• 
r: (rtl!r~ 'r ·" l!!..~ SI• 
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~lllOWI 5 15 11" ~ ll" IYBI 

o\ R r. D r ¡; " 
1 75 H M. • 
7 75 11 1.1 • 
3 21 15 7 • 1 71 15 7 • 5 76 11 7.1 • 6 71 11 7,1 • 
7 71 13 ,,4 • 
8 25 11 u • 
' 7:1 15 6.4 • 

11 71 l3 11 • 
11 21 11 t.6 • 
11 23 11 3,7 7 
13 71.5 16 3,7 
11 71 16 3.2 • 
15 25 16 3.1 • 
16 71 17 1.7 • 
17 71 16 3.1 • 
18 75 16 3.1 • 
19 2' I' 3.9 1 
71 25 11 7.6 1 
11 73 11 3.7 • 
77 zz 11 3.6 1 
73 22 71 3.6 • 71 n 71 '·" • 
75 25 73 3.8 • u 21 71 1 • 1 
V 71 71 1 • • 
29 26 11 3,9 1 115 

Al f\\«Un RI Tft'Ft'fltur1 °e 
e: ~hnldld flloo P: M'Jffi<' di~el~ p,p.11. 
[: fn:I!!! e!.l:!:bUll r: Grolidae 
e: tt.e~lrml~ ~ H: lftir~ldae 
ll~N'· 
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BnAC!lV' 9 !S DE IW!70 ll: 1981 

A 8 e D E f e H I J K 

l 25 11 6 521 • Q • • 1 
2 1.b 15 6 ll 1 1 l 1 2 
3 32 15 7 m 288 5 ' 11 1 
1 V 15 7.1 13 1 1 1 1 ' 5 11 11 8,6 m o ' ' • 2 
6 'l'l 12 7 2S 1 o t • 1 
7 28 11 8.1 33 2 o 1 • • 8 2.6.S 13 7 21 • • • 1 1 
9 u.s 11 6.8 86 o 1 t • 2 

11 u.s IS 6,2 305 15 t • • 1 
11 21 13 1.2 115 2 1 • 1 • 12 25,S 11 3.6 209 1 • • • • 
13 u 12 3 691 9 • • 1 t 
l1 21 11 3.1 152 2 a 1 • 1 
15 27.S 11 1 11 • o 1 1 • 16 26 13 3.8 182 1 2 1 
17 26 11 3.6 b6 1 1 
18 11 15 1 1l 1 1 
19 V 12 3.2 Jf 1 1 z 
21 22 11 3.S 11 • 3 • 21 2S 19 6.1 . 38 13 • • 
71. 26.5 21 1.2 • 7 • • 23 7J 22 5 7J3 2S 1 1 
21 7J 23 1.1 1 2 1 1 
25 26 '11. s.2 28 2 1 t 
26 u.s 23 2.6 9 1 • • V 25 72. 5.1 ' • 1 • 
28 26 25 5 1 • 1 t 

A: Eslilcifn 8! T~eratura °e 
e: Sohnidad 

0
100 O: Ox1gero disuelto P•P•ll• 

E: fn:roa 11itchilli f! COOiídae 
G! Bairdielb ~ H: f.erreidae 
I! ~lemius sp. JI Mi.! r.p. 
K: Oliplites ~ 
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Sil u::ffiA i 19 OC Alif<!'c Df 1980 

A B e o e H l J K L K 

1 25 22.s 1.1 • • 11 • D 
2 25.S n 5 18 o 2 ' • 3 zs.s Tl 1.1 17 8 31 ' • 1 26 Zl 1 3 ' 3 ' ' $ 26 22 1 8 3 ' ' ' 6 26 22 8.ó - 1 1 1 • 1 
7 28 22 5 7 5 ' ' • 8 28 22 5 ' 1 ' • 9 V Zl 5 D ' ' 1 
u V 22 5 1 ' ' ' 11 21 26 1.6 e • 5 
11 25.5 23 1.1 ' 3 2 1 
13 26 23 7 .1 ' ' • • ti 21 Z3 ó ' 1 1 ' IS 26 23 5 o D t 
16 26 Zl 5.1 ' • 17 27.5 23 5.2 3 • 18 V Z3 ó ' • !9 V 25 6 ' • 
;~ 26 21 5.8 1 ' ¡¡ V 25 7.6 1 • Z2 27 28 6.8 21 ' 23 ~ 32 6.8 ó ' 21 2S 31 7,2 1 l 
25 26 31 7,5 1 1 
26 26 30 7.2 1 l 
'lJ 76 71 7.ó 8 ' 7t! 2.6 29 7.2 • 1 

A: Eshcttr• s: leri>erallira °t: 
C: Sa l!Ndad 

0
/oo O: Ox\c¡eno di~llo P•P•ft• 

E! kcroa .. 1tcttllli F: lrchoa !:!re..s.tvs e: rd>i idae ___ 
H: Bairdi.ella ~ 

I:~~lli J: «;erreicloe 
1:: !:tf._sdlitmius so. L: ~ spp, 
K: ~evoortia sp. 
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mAllllA s 17 DE MYO OC 1988 

& e D e ¡¡ J K l " 
1 35 V.5 11 ' JI 1 • o • 2 31 26 9.ó 3 ' ' • Q t 
3 31 ¡:¡ 12. • • 68 ' ' • 1 31 25 11. ' o 1 e • e 
5 31 21 11. 8 31 28 • e o 
6 31 r,¡ 11. n 65 19 • • • 7 31 .... 1e • ~ 11 21 ' l • .. 
8 31 ~ 18. ó 1 ' • • ' V 3~ Zi Jó. $ • • a • ' 1: '31 ¡:¡ 16. ~ • ' e 1 

11 31 26.S 5,9 1 • ' • 1 
11 31 28 5.8 1 ll ~ • • 13 31 26 7,7 • • • • • li 31 28.2 5 • • ' • ' IS 31 26.5 ª·' • • 1 • 1 
16 ~1 28 6.7 ~ • 1 • • 
11 31 26.ó ó.3 • • 1 • 1 
18 31 28 ,,,, • • • • • 
19 31 31 ó.1 & 1 • • 1 
2t 3l 32 S.5 • • • • • 21 29 21 ~ 1 11 ' z l 
22 29 22 6.5 2 6 5 • 1 1 z 
Z3 29.5 Z1 6.9 9 • • 1 • ó 3 
2' 3t 71 S.9 3 • ' • • • 1 
2S 29 26 ó.3 • ' 1 2 • t • 24 31 'l7 ó.7 • • 1 • • 3 • V 29 29 ó ' ' • • • • • 
28 29.'S 28 ~.J ? • • 2 1 l 2 

A: ls\at'iCr• ~: TM>erat.ura °t 
e: ~línid.cl 0100 o: (l)d~.g di-Jto ,., .... 
r: kchoa "itchilli r: Mclloa ~ e: ~11~--- H: f:airc¡_jellJ! ~· 
1: ~..9'.lltl"~ ~l!l J: Cerrtldaf 
~ : ~f«oiy:>. S ~. l! ~MIP• 
ft:~~µr.•r1J; 
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BITA!l:AA 9 21 DE .uao DE t9Bt 

11 D E e H I J 1( L " 
28 23 M llJ 6 • 1 1 
28 Z3 S.'I 17 1 • 1 1 

:¡ V 17 1.1 1 • 2 1 1 
1 28 22 1.6 1 1 • 1 • 5 28 22.5 6.8 • 1 2 • • 6 28 21 6.1 • 13 1 • 1 
7 28 15 1.1 s 1 1 1 • 8 28 21 6.6 • • 2 1 1 
9 28 21 7 • • 1 1 • u Z9 72 s.1 o 5 • 1 1 

11 Z9 Z2 1.6 1 t • 1 1 
12 Z9 Z2 1.2 • • • • 13 Z9 22 5.8 o ' ' ' H Z9 Z2 6.8 o 9 • • IS 'l9 Z2 S.6 1 ' ' ' 16 'Z9 22 5 1 ' • ., 
17 29 22 6.1 • ' ' • 18 29,5 Z2 1.1 ' • 1 • 
19 2'1.S 20 6 1 • 1 1 
21 29.5 20 6.2 1 1 ' 1 
21 31 18 6.1 ' ' • • 
22 30 16 6 16 ' t • Z3 38 28 7.2 • 8 • 2 
21 31 20 5.6 ' 1 ' ' zs 29 8 s.1 23 5 ~ 2 
26 V 6 6.2 51 1 613 t 
V 28 6 5.1 22 • 5:i8 2 
28 V 6 5.1 28 1 611 1 

A: Í !ohdln B: Teioperal.tll'o °t: 
e: Salinidad 0

100 D: Ox\~ diwelto p,p,11. 
r: frchoa 11i khi 11 ¡ r: trictm heeseWs e: '®iidae _ __ 

H: E'.aíNlielh ~ 
I: ~~~,is ~lli J: r.erreidae 
K: lk>~lemws 51" l: Atllerirg?} SI» 
11: O!igopll~ ~ 
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mj!Q'M u ,, Df .u JO l'f 1• 

• • e o f H J l( l 

l lJ 11 3,2 13 1 

' 31 " 5.4 1 • 
3 :ie.s t 1i.1 ' • 
4 ~I 11 5 • • s ~ • 5 1 • 
6 :t'.5 ' 6 ) • 
7 :'1 fl 7 • • 
8 32 " " l • 
9 31 11 " • ' " 31 " '·" 13 1 

11 31 11 4 106 ' J7 31 11 4,7 70 • 
13 '1 17 3,A !I • 11 » 17 4,4 • • 
15 ll 17 4,R 71 • 
" 34 17 4.A 7t 1 
17 14 17 5 1 ' 1• )4 17 4.4 71 !I • 
lt 14 11 4.li • • • 
1t 35 " 4.8 1 17 1 
71 z 11 s " 3 1 
l1 ll • .... 13 I" • 
73 M " ••• :o 1 1 • 
~ J:I 7 t.4 • u • • 
1' 31 s S.4 15 1 • 
7' 19.5 4 ,,, • " • 
77 ,. 

' 5 " SI ) 

71 " 1 5 • 17 • 

Al bt«l"- 11: l...,~.°c 
e: S&llnldlld 0100 11: ~ di-1\o ''''"' e 1 D::ID !lik1lllli fl r«llitllt 

•• C:I ~ zmtJl.ll HI ltrctl!m!Y" "° 
J: ~"'' .11 ~,,. 

KI O!!ell tn f:!!lm 11 f!m!M,.. 
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llilllCl'Rll 11 n 1J llCl'6'TO rr 1988 

A e o r G H J IC L 

1 79 5 M 7 ' 1 ' 7 79 5 5 1 ' • • 3 32 5 6.6 1 ' ' • 1 31 5 ~.6 1 ' 1 • 5 32 1 5.1 32 ' 1 ' 6 32 ' 1 7 • 2 • 1 S3 ' 6.1 1 • ' 8 33 2 6.1 ' • • 9 33 5 5.7 ' • 1 

" 33 s 5.7 1 1' • 11 32 6 1.8 • • • 11 31 6 6.8 ' 7 • 13 31 ' 6,1 ' 7 
11 32 ' 8.7 • 8 
15 ~ ' 6.6 7 73 
16 31 ' 1.1 1 ~ 
17 :u ' 7.1 • 3 
18 32 ' u. • 97 
lt 32 ' 1.1 ' 115 
21 33 • 7 1 7 1 
11 3' 1 5~ • lll t 
11 78 ' 1.2 1 1H l 
Z3 32 17 3.7 1 139'1 • 21 33 u 1.t H 1'13 1 • 25 31 • 3,1 • 3215 • • u 3l • 3,7 • 1Jffl 1 • 11 31.5 ' 3.1 u 1163 • • t 
18 31 1 3.3 5 9llS • • • 
A: fst«1ln e: r-~,'t 
e: Sallni~ º1~ o: lbcl9f'C"(I di~•lto ,,, ,,., 
r:~~ r: 1<t111 c1.w 
':~~lll H! f'...-r~l dH 

JI !:te!!tl!!Dl!.!! W- ,1: (!~lm>s "' 
K: O!! ft 11 \ft !Mil! l ! ~it\ll'Sll>o 
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m~12 n oc !UTIDM" llf 1911• 

A 8 e 11 r f e 11 J K l 

l 79 2 1.1 • • 7 2 t 
7 79 2 1.1 • • • • t 
3 18 7 1.1 • t • o t 
1 11 7 /..8 • • 16 o 1 
!I 29 1 !1.1 1 • 1 1 1 
6 28 • 1 • • • 1 • 
7 79 1 1.1 7 • t • • 
8 31 7 6 • t • • • 
9 3t 7 ¡,,1 • o • 1 1 
u 29 7 !1.8 • e • 2 ' 11 28.!I 7 fl,7 7 o 7 • • 12 21 7 "·6 1 t • • 1 
lS 2t f 5,11 1 • • • • 14 a 2.2 , .. • • • 2 1 
15 79 1.1 "2 • !I • • 1 ,, " M 5.8 • 7 2 • 
17 " 2.2 1.2 • • t • 11 " 2.1 1.1 • 12 • • tt " 1 '·" 7 11 • 1 
n • 7.!I !1.11 • ~ 1 t 
21 • 7.5 1.1 • 176 t 1 
12 w 1 ' • !118 1 1 • 
73 • ' 6.7 u 711 • 1 t 
2" 21 • 1.1 1 7175 • 1 • 
25 2t ' 5,7 1 117 1 t • 
76 7t ' !I 1 w 7 2 1 
27 a , s.1 1 IS 7 , 1 
11 21 ' 3.1 1 • • • • 
~ [IWt .. N '""'~'~ e: s.uld.., •,,. 111 ~ di!ll•lto ,,,,.., 
[I !b11111Udilli FI !'!!:!!!! ~ 
CI r.Udlt Ml~sml.li. 
Jl~i- .11 ~lmd!! "" 
KI ~Ul!llli!UHI • l l ~• 
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A P E N D I C E I I . 



SEMIMATRIZ DE CORRELACION CORRESPONDIEijTE AL MES DE OCTUBRE DE 1979 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TEMPERATURA l 

SALINIDAD 2 - 0.30 

OXIGENO DISUELTO 3 - 0 .10 - 0.39 

Anchoa mitchilli 4 0.15 0.09 - 0.20 

GOBIIDAE 5 0.02 0.10 - 0.28 - 0.06 

Syngnathus scovell i 6 - 0.08 - 0.06 0.02 o.47 - 0.06 

GERREIDAE 7 - 0. 30 - 0,09 0.35 º·ºº º·ºº - 0.05 

Hypsoblenni us sp. 8 - 0.16 o.43 - 0.01 0.35 0.08 - 0.03 0,32 

Mugil spp, 9 - 0.12 0,39 0.13 - 0,08 - 0.01 - 0,05 - 0,03 0. 03 

Ach i rus sp, 10 - 0.12 0.21 0,05 0.06 - 0.04 - 0,05 - 0,03 - 0.10 - 0.03 

Atherinops sp , 11 0.05 - 0.17 0.06 - 0. 08 - 0,0 4 - 0,05 - 0.03 - 0,10 - 0.03 - 0.03 



SEMIMATRIZ DE CORRELACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 1979 

1 2 3 4 5 6 7 8 

TEMPERATURA 1 

SALINIDAD 2 - 0.50 

OXIGENO DISUELTO 3 - 0.12 - o.49 

Anchoa mitchill i 4 0.28 - 0.15 - 0.22 

GOBIIDAE 5 o.oo - 0.27 0,06 0.32 

Syngnathu's scovel l i 6 o.4 5 - 0.04 - 0.23 0.03 - 0.21 

Hypsoblennius sp. 7 0.26 o. oo - 0.26 o. 72 o.oa 0.13 

Mugil spp . 8 0.05 - 0.01 - 0.16 0.10 - o.oa 0.12 - 0.10 

Atherinops sp. 9 - 0.06 - 0.15 0.25 0.01 0.29 - 0.06 - 0.07 - 0.05 



SEMIMATRIZ DE CORRELACION COijRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 1979 

1 2 3 4 s 6 7 s 

TEMPER ATURA 1 

SALINIDAD 2 - 0.34 

OXIGENO DISUELTO 3 - o. 36 o.2s 

Anchoa mitchilli 4 - 0.19 - 0.3S - o.64 

GOB IIDAE s - 0.03 - 0,06 - 0. 47 0.47 

Syngnathus scovelli 6 - 0.07 0.19 0.23 - o. os - 0.09 

Hypsob lennius sp. 7 - 0.23 0.30 - 0.14 0.01 o.41 - o.os 

Atherinops sp . s - 0.07 - O.lS - 0 .06 - 0.09 0. 2S - 0.03 - º·ºª 
Brevoortia sp. 9 0, 26 - 0.06 - 0.18 - O,ll 0.0 4 - o.os - 0.10 - o.os 



M 
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SEMIMATRIZ DE CORRELACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE RO DE 1980 

1 2 3 4 5 6 7 8 

TEMPERATURA 1 

.SALINIDAD 2 0. 21 

OXIGENO DISUELTO 3 - 0.35 - 0.82 

Anchoa mitchill i 4 - 0.22 - o.45 0.28 

GOBIIDAE 5 0.16 0.37 - o.41 o.oo 

Hypsoblennius sp. 6 - 0.01 0.31 - 0.21 0.09 0.63 

Mugil spj:> . 7 0. 23 0 . 24 - 0.21 - 0.05 - 0.01 0. 37 

Brevoorti a sp. 8 - 0.22 0.14 - 0.03 0.15 o.47 o. 85 - 0. 03 -----
Achirus sp . 9 0. 23 . 0.24 - 0.24 - 0.05 o. 74 0 . 21 - 0. 03 - 0.03 



SEMIMATRIZ DE CORRELACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DI; 1.980 

1 2 3 4 5 6 

TEMPERATURA 1 

SALINIDAD 2 - 0.55 

OXIGENO DISUELTO 3 - 0.53 - 0.51 

Anchoa mitchilli 4 0.19 - 0.14 - º·ºª 
GOBIIDAE 5 0.14 - 0.12 - 0.09 0.99 

Hypsob lennius. sp. 6 - 0.15 - 0.19 - 0.15 o.42 o.47 

HEMIRH AM PH ID AE 7 - 0.11 - 0.14 - 0.36 - 0.03 - 0.04 - 0.05 



""' r-

SEMI.MATRIZ DE CORRELACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 1980 

1 2 ? 4 5 6 7 8 9 

'.J.'EMPERATU RA 1 

SALINIDAD 2 - 0.21 

OXIGENO DISUELTO 3 0.28 - ·0.01 

Anchoa mitchilli 4 0.31 - 0.20 0.01 

GOBIIDAE 5 0.61 o.oo 0.69 o.68 

Bairdiella chrysoura 6 0.60 - 0.07 0.16 0.57 0.90 

GERREIDAE 7 0.07 - 0.16 - 0.04 - 0.16 - 0.01 - 0.07 

Hypsoblennius sp. 8 0.62 - 0.11 - º·ºº o.so o.86 0,78 - 0.03 

Ci tharich thys sp. 9 0.06 - 0.15 - 0.28 - 0.15 - 0,06 - 0.07 - 0,07 0.03 

Oligopli tes saurus 10 0,05 - 0.13 o.42 - 0.11 - 0.10 - 0.11 0.32 - 0.14 - 0.10 



SEMIMATRIZ DE CORRELACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 1980 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 · 10 11 

TEMPERATURA 1 

SALINIDAD 2 - 0.27 

OXIGENO DISUELTO 3 º·ºº 0.54 

Anchoa mitchill i 4 - 0.07 - 0.31 - 0.31 

Anchoa hepse tus 5 0.08 - 0.24 - 0.33 o.67 

GOBIIDAE 6 - 0.21 Q,08 - 0.12 0.39 0.55 

Bairdiella chrysoura 7 - 0.11 - 0.12 - 0.25 - 0.12 - º·ºª - .0.07 

Syngnathus scovell i 8 0.10 0.35 0.24 - 0.13 - o.os 0.27 - 0.07 

GERREIDAE 9 - 0.46 0.26 - 0.10 - 0.16 - 0.10 o.o4 0.09 0.05 

Hypsoblennius sp . 10 0.05 0.07 0.31 - 0.17 - 0.13 - 0.10 0.14 - 0.11 - o.o 

Mugil spp . 11 - 0.02 0.30 0.20 - 0.09 - 0.06 - o.os - D.05 o.69 0.1 : - 0.07 

Brevoortia s p . 12 - D.24 - 0.17 - 0.29 0.18 0.30 0.51 - il.06 - 0.07 - º·º '" - 0.10 - o.o5 



r
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SEMIMATRIZ DE CORRELACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 19SO 

1 2 3 4 5 6 7 s 

TEMPERATURA 1 

SALINIDAD 2 0.22 

OXIGENO DISUELTO 3 0.37 - 0.29 

Anchoa mi tchilli 4 o.os - 0.36 0.35 

Anchoa hepsetus 5 0.19 - 0.18 o.4S o.S9 

GOBI IDAE' 6 0.22 - 0.25 o.42 0.20 0.26 

Bairdiella chrysoura 7 - o.4S - 0.05 - 0.21 0.03 - 0.11 - 0.15 

Syngnathus scovel li s - o.4S - 0.52 - 0.13 - 0.04 - o.os 0.03 - 0.09 

GERREIDAE 9 - 0.34 - o.48 - o.1s 0.16 - 0.11 - 0.14 0.22 0.25 

Hypsoblennius sp. 10 - 0.56 - 0.53 - 0.25 0.21 - 0.11 - 0.11 o.46 0.34 

Mugil spp. 11 - 0.36 - 0.01 - 0.17 - o.oo - 0.05 - 0.10 0.51 0.14 

Oligopli tes sauru s 12 - o.42 - o.53 - 0.15 0.21 - 0.03 o.os 0.15 0.26 

9 10 1.1 

0.79 

0. 25 0.79 

o.s1 0.61 0.26 



SEMIMATRI Z DE CORRELA CION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 1980 

1 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 10 11 

TEMPERATURA 1 

SALINIDAD 2 0. 36 

OXIGENO DISUELTO 3 0,1 4 0,07 

Anchoa mitchilli 4 - 0. 25 - 0. 29 .. 0.23 

Anchoa hepsetus 5 0.10 0.12 0. 25 0,08 

GOBIIDAE 6 - 0. 52 - o. 83 0,02 0. 34 - 0.21 

Bairdiella chrysour a 7 - 0. 36 - o.45 0.13 0.19 - 0.12 0.58 

Syngnathus scovelli 8 - 0,19 - 0. 60 0.05 0.17 0.0 3 o. 40 o.69 

GERREID AE 0. 03 - 0 .29 0 . 34 0 ,07 o.1s 0.36 o.69 0, 46 

Hypsob l ennius sp. 10 0. 04 - O. S9 0,13 0. 18 0,18 0.40 - 0.07 0, 32 0. 12 

At herinops sp , 11 0. 08 0. 10 ,,. 0.22 - o.os - 0.12 - 0.07 - 0.03 - 0.05 - o. l5 - 0.07 

Oligoplites saurus 12 º·ºª 0.10 0. 22 - 0, 08 - 0.12 - 0.07 - 0. 03 - o.os - o . os 0. 20 0. 99 



Sl!:MIMATRIZ DE CORRELACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 1980 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

.TEMPERATURA 1 

SALINIDAD 2 0.54 

OXIGENO DISUELTO 3 0.20 - 0.39 

Anchoa mitchilli 4 0.10 0.22 - 0.24 

GOBIIDAE s 0.18 - 0.26 o.43 - 0.02 

Syngnathus scovelli 6 0.21 o.4 6 o.os - o.os 0.27 

Hypsoblennius sp. 7 0.·13 0.04 - 0.19 O.SS - 0.10 - 0.09 

Mugil spp. 8 0. 37 - 0.20 0.39 0.17 - o.os - 0.03 0,28 

Atherinops sp. 9 0.17 0.17 .:. 0.13. 0,07 0.02 - 0.03 0.09 0.03 

Oligopl ites saurus 10 0.27 0.17 - o.os 0.00 - 0.04 - 0.03 0.28 - 0.03 - 0.03 

Achirus sp. 11 - 0,21 - 0.46 - o.os - o.os 0.27 0.03 - · 0.09 - 0.03 - 0. 03 - 0.03 



o 
ro 

TEMPERATURA 

SA LINIDAD 

OXIGENO DISULTO 

Anchoa mitchilli 

GOBIIDAE 

Syngna t hus scovelli 

GE RREIDAE 

Hypsoblennius sp. 

Atheri nops sp. 

Oligoplites saurus 

Achirus sp. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

SEMIMATRIZ DE CORRELACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 1980 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0.13 

0. 36 - 0.04 

0.12 0.06 - 0.19 

- 0.07 0.46 - 0.60 0.09 

0.18 0.62 - 0.18 0.25 o.41 

0.01 0.10 - 0.08 - 0.13 0.34 - 0.08 

- 0.20 0.10 º·ºº - 0,09 - 0,12 - 0,08 - 0.08 

0.01 - 0.38 - 0.17 0,74 - 0.19 - 0.10 - 0.10 - 0.10 

- 0,06 o.oo - 0.28 0.20 o.46 - 0.05 - 0.06 - 0.06 - 0. 01 

- o. 21 - 0.15 - 0.28 0.05 0,09 - 0.05 - 0.06 - 0.06 - 0. 07 - 0.01 



SEMIMATRIZ DE CORRELACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 1980 

l 2 3 4 6 7 8 9 10 

·TEMPERATURA l 

SALINIDAD 2 - 0,05 

OXIGENO DISUELTO 3 - 0.04 - o.oo 

Anchoa mitchilli 4 - 0,03 0,31 0,18 

Anchoa hepse tus 5 o.oo - 0.01 0,48 - 0,09 

GOBIIDAE 6 - 0.01 - o.67 0.17 . o.42 - 0.07 

Syngnathus scovelli 7 0.-08 0.37 - 0.13 0,10 - 0,07 0.12 

GERREIDAE 8 - 0.19 0.01 - 0.06 0.25 - 0.03 - 0.06 0.61 

Hypsob l ennius sp. 9 0.21 0.12 0.02 o.43 0.12 0.09 0.19 0.06 

Citharichthys sp. 10 - 0.13 - o.43 - 0.30 - 0.01 - 0,05 0.03 0.39 - o.os 0,09 

Atherinops sp. 11 - 0.19 - 0.01 0.20 o.2s - 0.03 - 0.01 - 0.01 - 0.03 - 0.12 - o.os 
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