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RESUMEN 

El propósito fundamental de este trabajo contempló 

el determinar la abundancia y distribución del orden Tanaida 

cea dentro de la laguna de Sontecomapan, Ver. desde un perfil 

espacial y temporal. Para tal efecto se correlacionó los p~ 

rámetros fisicoquímicos con los organismos, discutíendo en -

turno la presencia de los diferentes estadías de vida en cada 

temporada anual. 

Se realizaron muestreos mensuales durante el perío

do anual comprendido entre el mes de Octubre de 1982 a Septi~ 

bre de 1983, estableciéndose 17 estaciones de muestreo en el 

sistema lagunar. 

Fueron capturados un total de 2493 organismos entre 

juveniles y adultos pertenecientes todos a una sola especie, 

Discapseudes holthuisi (Bacescu y Gutu). La que se caracte

riza por ser propia estuarina con intervalos óptimos en fun

ción de cada variable en aguas oligo-mesohalinas y polihalinas; 

especie eurihalina y permanente del estuario con fluctuaciones 

en el patrón de distribución en zonas "potencialmente energ~ 

ticas" con texturas limo-arcillosas y areno fino lodosas. 

Los mecanismos de reproducción se activ~ en Otoño 

e Invieno principalmente con el aumento en la producción de 

huevos fecundados, embriones y hembras grávidas; mermándose 

para Primavera con un descenso en la producción de los men

cionados. 

El análisis de correlación demuestra que la frac

ción limo-arcilla, la concentración de materia orgánica en 

sedimentos y la cantidad de oxígeno disuelto son los pará -

metros con más incid~ncia en la distribución y abundancia -

de la población de Discaoseu<les holthuisi. 



INTRODUCCION 1 

Es en virtud de la proximidad humana a los recursos 

costeros y su dependencia sobre éstos que la Investigación

Bioecológica de los sistemas estuarinos comienza de una mane-

ra intensíva en los inicios de este siglo. Hasta entonces el 

número, amplitud y profundidad de tales tópicos se ha incre

mentado de una manera acelerada (Carriker, 1979). 

Como una consecuencia de la gran variedad de tama

ños y formas de estuarios se presenta la dificultad en la cla 

sificación precisa de la división física de un estuario típl 

co. Sin embargo, Day (1951) propone una clasificación basada 

~n la división geográfica, rangos de salinidad y distribución 

de organismos en el estuario (Carriker, op. cit.). 

Day (1981) define al estuario como un "cuerpo de

agua costero parcialmente cerrado el cual es abierto permane~ 

te o parcialmente al mar y dentro del cual hay variaciones de 

salinidad por la mezcla de agua de mar con el agua dulce deri 

vada del drenaje de la tierra". Como consecuencia, los mat~ 

riales en suspensión son un factor de suma importancia dado 

que influyen en la calidad del sustrato, en la transparencia 

del agua y en la facilidad o dificultad de filtración de los 

organismos que se alimentan por este sistema (Vélez, 1971). 

Day y Yáñez (1981) proponen que el medio ambiente 

estuarino esta caracterizado como un ecotono costero conecta 

do al mar de una manera permanente o efímera. Son cuerpos --de 

agua someros, semicerrados, con volúmen de agua variable de

pendiendo del clima local y de las condiciones hidrológicas. 

Tienen temperatura y salinidades variables, predominando sue 

los fangos9s, alta turbidez y topografía irregular. 

( Los factores de clima, geología y vegetació.¡¡,..Qe las 

aguas dulces vertidas al estuario constituyen un importante 

complejo multidimensional de variables, las que determinan el 

volúmen y naturaleza química del agua, el transporte poten

cial de minerales y gases disueltos, la clase y distribucion 
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de sedimentos, la calidad y cantidad de materia orgánica y d~ 

tritus, la incorporación de organismos de agua dulce así como 

su abundancia estacional (Carriker, 1979). Por lo que los -

aportes dulceacuícolas cargados de una gran cantidad de partf 

culas en suspensión al entrar en contacto con las aguas sali

nas encaran cambios en el momento electrostático de tal forma 

que dichas partículas acarreadas se precipitan dentro del sis 

tema.] Sin embargo, hacia la boca de la laguna por tener una 

mayor influencia de las corrientes de marea la cantidad de es 

te tipo de partículas se reduce drásticamente por el arrastre, 

predominando entonces las partículas más grandes y pesadas -

del tipo arenoso (De la Cruz y Franco, 1981):j 

La materia orgánica en los sedimentos refleja la in 

fluencia de los patrones de circulación ya que en zonas menos 

afectadas se posibilita la mayor acumulación de materia orgá

nica proveniente del mangle principalmente y localizandose -

hacia las partes más internas del estuario (De la Cruz op. cit.). 

Por otro lado, el agua de mar permíte el transporte de una -

rica mezcla de gases y minerales disueltos, arena, moleculas 

orgánicas, gradientes de salinidad, corrientes y organismos 

hacia el estuario (Carriker, 1979). 
La biota de los ecosistemas costeros incluye una v~ 

riedad de flora y fauna que en conjunto incorporan al sistema 

una red balanceada de interrelaciones con un alto nivel de -

adaptaciones evolutivas a las condiciones de "stress" (Day y 

Yafiez, 1981). A su vez Day (1951) divide a la fauna estuari

na de acuerdo al gradiente de salinidad proponiendo; oligoha

linos, organismos propios del estuario, marinos eurihalinos, 

estenohalinos marinos y migrantes. 

El bentos constituído como una comunidad ecológica 

ha sido definido por Péres (1961) como "todas las es~ecies -

que viven en relación íntima con el fondo, ya sea para fijar

se en él, ya para marchar sobre su superficie o para nadar en 
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sus vecindades sin alejarse de él". 

El bentos ha sido dividido en categorias de infauna, 

epifauna sésil, epifauna de movimientos lentos y mega, meio y 

microbentos IVelez, 1971). La mayoría de los miembros consp! 

cuos del macrobentos son los moluscos, crustáceos, esponjas, 

equinodermos, anelidos, briozoarios, etc. (Williams et al, 1968). 

Por su parte el meiobentos esta compuesto de una va 

riedad de animales que se alimentan de los depósitos orgáni

cos en sedimentos; tal es el caso de anélidos, anfípodos, co

pépodos bentónicos, ostrácodos etc. (Lasserre, 1979). 

Los depósitos de alimento predominan en areas de co 

rrientes lentas permitiendo que los organismos filtradores 

bentónicos se alimenten de una manera más adecuada cuando las 

corrientes aumentan; estos patrones como tipos de sedimenta

ción y gradientes de salinidad influyen en la diversidad y -

distribución de las poblaciones bentónicas (Day y Yañez, 1981). 

Un aspecto determinante en la organización espacial 

de las comunidades bentónicas es la variación estacional so

bre los diferentes biotópos como lo señala Johnson en 1970; 

"la heterogeheidad del hábitat esta dada por las fluctuacio

nes de los factores ambientales que afectan la distribución 

de los organismos, pudiendose encontrar sustratos duros e in

móviles y sustratos móviles constituidos de grava, arena y li 

mo-arcilla'' . 

La naturaleza del sutrato es uno de los principales 

parámetros que determinan el tipo de organismos que se desa

rrolla en los sistemas estuarinos. Así los diferentes nive

les de consolidación influye en la distribución y a la profu~ 

didad a la que ciertos organismos son capaces de enterrarse

(Messing, 1979). Por lo que en la arena los organismos ben

tónicos se pueden deslizar por los espacios intersticiales ó 

enterrarse en arenas finas con fango. 

Los altos contenidos en materia orgánica en sedimen 
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tos y la consiguiente baja de concentración de oxígeno disuel 

to en éstos y en aguas suprayacentes aunado con las caracte

rísticas granulométricas determinan que la fauna bentónica 

presente en los sistemas estuarinos sea poco diversa. Sin em 

bargo estas condiciones permiten grandes abundancias en espe

cies con adaptaciones particulares (De la Cruz y Franco, 1981). 

Así, el hecho de que el número de individuos en estuarios es 

frecuentemente grande es explicado al menos y en parte por la 

reducción en el número del total de especies y por tanto en 

una disminución del número de taxas que compiten por la prov~ 

sión de alimento y ejemplifica la capacidad de algunos orga

nismos a adaptarse a medios ambientes con caracteísticas ex

tremas (Carriker, 1979). 

Dentro de la fauna bentónica existe un grupo de or

ganismos de gran importancia en las cadenas tróficas, los ta

naidaceos que en conjunto con seis ordenes más constituyen el 

superorden Peracarida (Mclaughlin, 1980) , nombre dado por la 

presencia en las hembr·as d e una bolsa incubadora o marsupio. 

Los tanaidaceos son un grupo cosmopólita de la in

fauna epibentónica o formas epifaunicas localizandose de las 

800 especies vivientes un número alto en habitat marino o de 

aguas salobres y dentro de un rango de profundidad entre la 

zona intersticial a las trincheras o zanjas oceánicas (Wollf, 

19 56). 

Las pocas especies reportadas para agua dulce han 

sido consideradas como especies marinas eurihalinas (0-52 % 
(Gardiner, 1975; Sieg, 1980); en el Noreste del Atlantico por 

ejemplo, los tanaidaceos representan el 19% de la macrofauna 

bentónica a 5000m. de profundLdad (Wollf, 1977), y entre el 

10-15% de la biomas n macrobentónica a la misma profundidad -

(Barnes, 1980) < 

Los t~naidaceos son organismos pequefios con un 

tervalo de l o ngi tud de 1-37 mm . y con tamafio promedio de 

in-
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mm. (Sieg, 1982) localizandose entre corales, algas, caparaz2 

nes de tortugas, mudas de crustaceos, mangle, trincheras abi

sales y a veces en agua dulce; en ocasiones producen un tubo 

vivienda y madrigueras entre otras adaptaciones (Holdich y -

Jones, 1983: Messing, 1979J. 

La mayoría de los tanaidaceos presentan mecanismos 

de alimentación reptante comiendo detritus asociado con micr~ 

organismos. En el caso de las especies tubícolas es posible 

que las diatomeas, nemátodos y detritus dentro del tubo de la 

hembra proveen un recurso alimenticio para las mancas (Mar-

chard, 1977). 

En algunos miembros de las familias Apseudidae y -

Kalliapseudidae la alimentación reptante es suplementada por 

alimentación filtradora aunada con un mejor desarrollo de la 

cámara branquial (Ogle et al, 1982). 

Gamble en 1970 encontró que los tanaidaceos tienen 

una gran resistencia a las condiciones anaeróbicas las cuales 

reflejan sus modos de vida semiséciles y con hendiduras como 

vivienda. 

Poco es conocido acerca de la ecología de los tanai 

daceos principalmente de aquellos que viven a distancia de la 

costa. La mayoría de las especies son bentónicas aunque Ka

lliapseudes sp. puede estar situado en el plancton (Jones, -

1983). 

Los tanaidaceos siendo principalmente un grupo mari 

no, se han podido encontrar especies que penetran en hábitat 

de agua dulce siendo el caso más conocido el de Sinelobus 

stanfordi Richrdson, formalmente Tanais stanfordi (Ogle et al., 

1983) el cual puede vivir en aguas con salinidades de 0-52 % 
En las Islas Galapagos los tanaidaceos viven en el 

fondo de los lagos hipersalínos y de agua dulce en donde con

truyen tubos sobre sustratos duros y suaves, en algas, mangle 

y esponjas (Gardiner, 1975). 
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S. stanfordi tolera intervalos amplios de temp!rat~ 

ra habitando regiones tropicales y templadas a lo largo de -

las costas del Atlántico, Pacífico e Indico, así como en la-

gunas, lagos, estuarios y riveras. Heterotanais oerstedi es 

la única especie en Inglaterra que hapenetrado en aguas dul

ces (Holdichy Jones,1983). 

Poco es conocido en la actualidad acerca de los de

predadores de los tanaidaceos, aunque se ha detectado la pre

sencia de muchas especies de peces que se alimentan del fondo 

(Holdich op. cit.), De la Cruz reporta en 1981 a especies de 

Guérridos, Centropómidos y Aridos como depredadores de tanai

daceos. 

Los tanaidaceos como los otros peracáridos realizan 

un rápido desarrollo en los confines del marsupio·sobre la -

superfície ventral de la hembra y no son usualmente liberados 

hasta que obtienen la mayoría de sus apéncides. Sieg (1978) 

sugiére que el desarrollo es similar en todos los tanaidaceos, 

envolviendo generalmente tres estadíos manca, un estadío juv!: 

nil, machos y hembras preparatorios y machos y hembras con -

primera copulación. Sin embargo, en algunos trabajos mencio-

nan la existéncia de solo dos estadíos manca (Messing, 1979). 

Los ciclos reproductivos de tanaidaceos de agua sa

lobre que han sido estudiados exhiben modelos estacionales de 

crianza los cuales varian con latitudes. En poblaciones de 

Apseudes latrielli en el Sureste de Francia (Salvat, 1967) e~ 

contró que la crianza de hembras era entre Marzo y Diciembre, 

en contraste con una población de H. ~stedien el Norte de 

Alemania cuando la temperatura de Inviernb es muy baja los 

jóvenes son producidos en Julio y las mancas mueren luego del 

ataque del Invierno (Buckle -- Ramírez, 1965). 
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Gammarus heteroclitus (Vivían, 1904) fué probable

mente el primer tanaidaceo reportado, pero normalmente Canee 

gammarus talpa (Montagu, 1808) es aceptado como la primera 

especie descrita (Ogle et~·, 1982). 

Leach en 1814 ordena la última especie descrita en 

un nuevo género denominado Apseudes dentro de los anfípodos. 

Milne(1828) arregla un género Rhoea equivalente a Apseudes y 

en el año de 1840 los incluye dentro de los isópodos con el 

género Tanais sugiriendo que constituían un grupo transicio-

nal a los anfípodos. Dana en 1852 los sitúa en un grupo "mi-

scelaneus" de los isópodos a los que denomonó anisópoda , cog 

siderandolos como un grupo intermedio entre isópodos y anfí-

podos. Por su parte Bate y Westwood (1868) incluyen a los -

tanaidaceos en isópodos athuridos y gnathiidos como isópoda 

aberrantia. 

En 1888, Sars los situa dentro de isópoda chelifera, 

Claus (1888) reteniendo el nombre propuesto por Oana en 1852 

asciende a los anisópodos a un orden independiente entre los 

isópodos y cumáceos. Esta separación como un orden distinto 

es justificada por el hecho de que sólo en este grupo de pe

racáridos el caparazón cubre y se fusiona con los dos prime

ros somítas. Hansen (1895) sugiere el nombre de tanaidaceos 

el cual es ahora comunmente utilizado. 

El primer reporte de tanaidaceos para el Golfo de 

México fué el de Rchardson en 1905 para Apseudes propinquus 

de las costas Oestes de Florida. Fué hasta 61 años despues 

que apareció un segundo trabajo para el género Apseudes re

portado por (Oawson, 1966) para el Norte del Golfo de México. 

Basado sobre publicaciones y colecciones personales, 

así como trabajos no publicados, Ogle en 1977 enlista 18 es-

pecies para el Golfo de México. Las especies reportadas como 

Apseudes n. sp. por Ogle ydescritan para Florida es ahora co

nocida como Halmyrapseudes bahamensis Bácescu y Gutú, 1974 -
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( Si e g y Heard, 1 9 8 2 ) . 

La taxonomía y sistemática de los tanaidaceos es en 

la actualidad un estado de fluc~uaciones particularmente en -

especies y familias vivientes. La determinación ha sido muy 

complicada por la presencia de dimorfismo sexual, hermafrodi

tísmo, edad y estadías embrionarios (Sieg op. cit.) 

Los principales trabajos para la identificación ge

neralmente útiles son los de: Sars (1896), Norman y Scoot (12 

06), Hansen (1913), Halthuis (1956), Sieg y Winn (1979) y Hol 

dich y Janes (1983). 

Recientemente este orden fué dividido en dos subor

denes: Monokonophora y Dikonophora fundamentandose en la for

ma de antenulas, mandíbulas y conos genitáles (Lang, 1956). 

Sin embargo, Sieg (1980) incluye algunas especies fósiles en 

la clasificación y sugiere que la división entre mono y diko

nophora es inválida sugiriendo dividir a los tanaidaceos en 

cuatro nuevos subordenes; Anthracocaridomorpha (fósiles), Ap

seudomorpha, Tanaidomorpha y Neotanaidomorpha (Holdich y Ja

nes, 1983). 

A partir de 1982, Ogle, Sieg y Heard proponen publi 

car una serie de trabajos con el propósito de dar a conocer 

un sumario definitívo de los tanaidaceos del Golfo de México; 

con aspectos de extensión, redescripción, descripción de nue

vas especies así como terminología y ecología. Por su parte 

(Holdich et al., 1983) describen a los tanaidaceos colectados 

alrededor de las Islas Británicas enfocados en su biología, 

preservación, colección , sistemática y claves logrando una -

presentación de 27 especies . 
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El orden Tanaidacea esta caracterizado por presentar 

un cuepo típicaraente aplanado dorsoventralmente con un cefalo 

torax anterior formado por el cefalón (cabeza) y los dos pri-

meros toracomeros (somitas toráxicos). Dorsal y lateralmente 

el cef alotorax esta cubierto por un caparazón el cual puede 

producir anteriormente un rostrum. En todos los tanaidaceos 

los plegamientos laterales del caparazón forman una cámara -

branquial. 

Atras del cefalotorax hay seis toracomeros libres 

formando el pereión. El abdomen esta compuesto por cinco só

mitas conformando el pleón el cual puede estar fusionado en 

algunos géneros, y un pleotelson (sexto pleonite) fusionado 

al telsum. 

El cefalotorax puede presentar un par de anténulas 

(primeras) y otro par de pequeñas antenas (segundas). La bo

ca se encuentra rodeada por el labrum anteriormente, por el 

labium bilobulado y posterior y lateralmente por las mandíbu

las. Detras del labium se extienden las maxílulas (primeras), 

las maxílas (segundas) y los maxilípedos (primeros apéndices 

toráxicos) que cubren las partes de la boca. 

Los quelípedos son el segundo par de apéndices tor~ 

xicos; localizandose por <letras de éstos seis pares de pere

iópodos consistentes de seis artejos; ~' basis, ischium, 

~' carpus, propodus y dactylus con unguis. Por su parte 

cada pleonite contiene un par de pleópodos natatorios y ter

minalmente el pleotelson presenta un par de urópodos uni ó 

birrameados (Holdich y Jones, 1983), (apéndice 5). 
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GENERAL: 

El propósito fundamental de este trabajo contempla 

el determinar la abundancia y distribución del orden Tanaida

cea temporal y espacialmente en la laguna de Sontecomapan, -

Veracrúz. Dentro del ciclo anual comprendido entre Octubre 

de 1982 y Septiembre de 1983. 

PARTICULARES: 

lT ldentificación de las especies de tanaidaceos. 

2T Registro de datos morfométricos; longitud patrón

(Rostro- final del pleotelson), máxima, mínima,

media y varianza de cada estadío. 

3T Análisis de la distribución y abundancia de los 

tanaidaceos en las diferentes temporadas anua

les y en el espacio. 

4T Discusión de la abundancia y distribución de los 

diferentes estadíos de vida en las diferentes -

épocas anuales y estaciones muestreales. 

ST Relación de la abundancia y distribución del or

den Tanaidacea con los parámetros fisicoquímicos; 

salinidad, oxígeno, materia orgánica y granulom~ 

tría de sedimentos. 
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Sontecomapan es en sistema estuarino que se locali

za al sureste de Veracrúz a una distancia de 16 Km. dirección 

Noreste del municipio de Catemaco, entre los paralelos 18° 31' 

06" y 18° 33' 48 11 de latitud Norte y los meridianos 95º 00' 

y 95º 02' de longitud Oeste colindando con el Golfo de México 

y al Este de la Sierra de los Tuxtlas en una area cuya veget~ 

ción típica es de Selva alta perenifólia (fig. l). 

La laguna de Sontecomapan se encuentra rodeada de 

vegetación típica de mangle de las que sobresalen; Rhizophora 

mangle, Avicennia nítida, Laguncularia racemosa y Conocarpus 

erectus (De la Cruz y Franco, 1981) siendo éstas asociaciones 

vegetales anfibias, leñosas y perenifólias caracterizadas por 

una biología de particulares condiciones ecológicas; tempera

tura me dia anual elevada (24 ºC), lluvias abundantes todo el 

año (precipitación media de 2500 ml.), intermiténte inundación 

causada por la marea y mezc la de agua safina con la de rios. 

Dentro de la vegetación correspondiente a los pas

tizales se encuentran; Kuppia marítima y Tifal spp. (Resendez, 

1980). La barra en su parte externa presenta una vegetación 

invasora típica de dunas costeras dentro de las que des tacan; 

Coccoloba uvifera, Ipomosa y Opuntia spp. que en este orden 

constituyen la vegetac ión pionera que se fija y avanza paula

tinamente hacia la playa colonizando nuevas areas (Sría. de 

Prog. y Presto. 19 2 1-1980) (fig. 2). 

El tipo de clima es AW 2 según la clasificación pro

puesta por Koppen y modificada por García en 1970 correspon

diente a c4lido subhúmedo con lluvias en Verano y parte del 

Otoño, influenciado por Monzones y un alto porcentaje de llu

vias Invernales. 

De acuerdo a Lankfort (1977) la laguna de Sonteco

mapan es un estuario producido por procesos tectónicos en el 

cual s e presenta una cuna de sal y es altamente estratificado. 
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Se realizaron muestreos mensuales durante el perió

do anual comprendido entre el mes de Octubre de 1982 a Sep

tiembre de 1983, estableciendose para tal efecto 17 estacio

nes de muestreo distribuidas en todo el sistema lagunar; para 

su posicionamiento se consideró la heterogeneidad ambiental 

derivada de los afluentes continentales y la influencia mari

na. 

Una vez establecidas las estaciones de muestreo se 

triangulo de manera que se pudiera tener una posible area de 

muestreo de cada una, una mayor cobertura de puntos conocidos 

y la realización y cálculo de isolíneas (fig. 3). 

Los muestreos fueron realizados a bordo de una lan

chá de fibra de vidrio de 40 H. P., en la que se hicieron de

terminaciones de los principales parámetros fisicoquímicos, -

así como el muestreo biológico. En cada una de las 17 esta-

ciones se procedió a detrminar la profundidad con una sonda!~ 

za, la transparencia con un disco de Secchi, la temperatura 

y salinidad con un salinómetro de inducción con termistor -

(YSI modelo 33, S. C. T. meter) y el oxígeno disuelto de acuer 

do a la t~cnica propuesta por Winkler (1888) _con modificación 

de Alsterber (Rodier, 1981). 

Para la captura del bentos se utilizó una draga de 

Van Veen de tres litros de capacidad, las muestras de sedimen 

to fueron tamizadas a travez de una malla de 0.8-1 mm. de aber 

tura. Al mismo tiempo se obtuvo una muestra de sedimento -

para determinar las clases de textura y el contenido de mate

ria orgánica. 

Los organismos colectados fueron fijados con formol 

al 10 % y preservados en alcohol al 70 % (Holdich y Jones, -

1983). 

Para el análisis granulométrico se utilizaron tami

ces de diferentes aberturas de malla (Nos. 30, 60, 80, 200 y 

400 U. S.) los que por intervalos de 15 min. y con 100 g. de 
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muestra seca eran colocados en el agitador mecáni c o (General 

Electric). Se aplicó la escala de tamaños de clase s de tex

turas propuesta por Wentworth (1922) (Rico, 1984) que expresa 

el diámetro de las partículas en mm., así como la utilización 

del diagrama ternario para conocer la clase de textura de los 

sedimentos (Rico, op. ci t .). 

Para la determinación de materia orgánica en los 

sedimentos se utilizó el método propuesto por SchHllenberg y 

modificado por Walkley y Black (1934) (Franco et al., 1985). 

El oxígeno disuelto se cuantificó bajo el método -

propuesto por Winkler (1888) (Rodier, 1981 ). 

El material biológico colectado a lo largo del est~ 

dio fue identificado en el laboratorio de Ecología del Bentos 

(ICM y L) utilizando las claves propuestas por Si e g y Winn -

(1979) así como las de Holdich y Jones (198 ~ ). 

Los datos pertenecientes a cada temporada anual y 

a cada estación de muestre o del orden tanaidaceo contemplaron; 

datos de longitud patrón, abundancia total y relativa por mes, 

temporada y anual de los ó estadíos; huevos f e cundados, embri~ 

nes, mancal, manca II, juveniles y adultos ( machos, hembras

y hembras grávidas). 

Se diseñaron gráficas bi y tridimensionales de los 

parámetros fisicoquímicos con respecto a la abundancia; así

mismo se aplicaron métodos estadísticos para corroborar la 

magnitud de las variaciones de los parámetros, abundancia y 

y su correlación en el sistema estuarino (prueba de Anova fac 

torial II, prueba de Tukey y correlación m~ltiple (producto

momento de Pearson) (Schefler, 1983) (fig. 4). 



RSULTADOS 

PARAMETROS FISICOQUIMICOS: 

El valor de oxígeno superficial medio anual regis

trado en el sistema estuarino fue de 7.3 p.p.m. con un valor 

máximo de 9.9 p.p.m. en el mes de Marzo y un valor mínimo de 

4.3 p.p.m. en el mes de Mayo. Así mismo el valor de oxígeno 

de fondo medio anual fue de 5.5 p.p.m., con un valor máximo 

de 8.7 p.p.m. en Diciembre y un mínimo de 2.8 p.p.m. en el

mes de Mayo (tabla 1, fig. 5). A Primavera le correspondió 

el valor mínimo de oxígeno de fondo con 3.8 p.p.m., y a Otoño 

el valor máximo con 6.5 p.p.m. (tabla 2). 

El valor de salinidad superficial media anual fue

de 7.7 % , con un valor máximo en el mes de Marzo de 17.3 % 
y un valor mínimo de O.OS % en el mes de Septiembre. A su 

vez, la salinidad media anual de fondo considerada fue de 

11.7 % con 23 % de valor máximo en los meses de Marzo y 

Abril y 0.6 % de valor mínimo en el mes de Septiembre (tabla 

1, fig. 6). Presentandose en Primavera el valor promedio má

ximo de salinidad de fondo con 19.5 % y en Verano el valor 

mínimo promedio de 3.2 % (tabla 2J. 

La temperatura de fondo presentó 24 ºC como valor 

medio anual y valores máximos y mínimos de 26 y 21 ºC para 

Primavera, Verano y Otoño respectivamente (tabla 2). 

El promedio anual de transparencia fue de 68 cm., 

con un valor mínimo de 45 cm. en Julio (Verano) y un máximo 

en Febrero de 107 cm. (!nvierno). Finalmente, se registró 

una profundidad de 150 cm. como promedio anual del sistema 

lagunar con 103 cm. en Diciembre como mínimo y 182 cm. como 

máximo en Noviembre. Sin embargo la media mínima de profun

diad por ~pocas se registró en Verano con 143 cm. y 155 cm. 

como máxima en Invierno (tabla 1, 2 y fig. 7). 

Por su ¡n ;·te los valores de materia orgánica en el 

sedimento fueron registrados de la manera siguiente; valor 

rncrliu anual d~ 1.6 1.2 % como mínimo en Diciembre y 2.0 1 
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como máximo en Mayo (tabla l, fig. 8). Simultáneamente en Pri 

mavera se obtiehe el valor máximo de 1.9 % y 1.4 % como valor 

mínimo en la época de Otoño (tabla 2). Por su parte, las esta 

ciones de muestreo II y VII presentaron los valores máximos 

de materia orgánica con 0.2 % (tabla J). 
Los datos obtenidos a raíz de la determinaci6n gra

nulométrica de los sedimentos nos permite dilucidar que las 

clases de texturas anuales correspondieron a; 6 % arenas bién 

clasificadas (A), 36.5 % a areno lodosas (Al), 3 % arena gru!':_ 

so lodosas (A
1
1), 1 o. 5 % arena media lodosas (A

2
1), 32 "' lo are-

na fino lodosas ( A
3

1) y el 12 % de lodo arenoso ( La). 

Estacionalmente en Otoño se present6 la mayor can

tidad de arena con 69 % y la menor de limo-arcilla con 31 %; 
en cambio en Verano la cantidad de arena presentó el valor -

mínimo de 56 % y el limo-arcilla el valor máximo con 44 % -
(tabla 2). 

En Verano se registrara el mayor porcentaje de es

ciones de muestreo lodo arenoso con 24 %, a Otoño con 53 % 
de estaciones areno fino lodosa y a Invierno-Primavera con 

47 % de estaciones areno lodasas (Tabla 4, fig. 9 y 10). 

por su parte las estaciones de muestreo que perman!':_ 

cieron a lo largo de todas las épocas anuales con la misma -

clase de textura fueron la II, IV y XVII con A
3
1, Al y A res

pectivamente, ocurriendo casi lo mismo con las estaciones -

VIII, IX, XII y XII que variaron unicamente en una sola tem

porada del año (tabla 4, apéndice 2). 

PARAMETROS BIOLOGICOS: 

Se capturaron un total de 2493 organismos pertene

cientes al orden Tanaidacea y a una sola especie Discapseudes 

holthuisi (Bacescu y Gutu), con un intervalo de tamaño que 

oscila entre 1.6 a 18.7 mm. entre juveniles y adultos (apen

dice 3). 
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Tomando en cuenta a todos los estadios dentro del 

ciclo de vida de los tanaidaceos podemos mencionar el regis

tro de 7236 organismos desde huevos fecundados hasta adultos. 

El valor más alto de abundancia relativa de D.hol

thuisi se presentó en la epoca de Invierno con e l 39 %, dis

minuyendo para Otoño con 24 %, para Verano con el 19 % y pa

ra Primavera con el 18 % coincidiéndo este último con el po~ 

centaje más bajo (fig. 11). Así mismo, en la temporada de 

Otoño se registró el número más alto de huevos fecundados -

(7920 y el menor de adultos. Por su parte en Invierno se -

obtuvo los mayores valores de embriones, manca I, manca II, 

juveniles y adultos; observándose para Primavera la menor -

cantidad de huevos fecundados y embriones, mientras que para 

Verano los estadios de manca I y II fueron los má s bajos -

(apéndice 6) . 

Las estaciones de muestreo con los promedios más 

altos de abundancias relativas en cada una de las temporadas 

y a lo largo de todo el año de estudio corresponden a; la III, 

V, VII, VIII y X ~ara Otoño, para Invierno la V, X, XI, XII, 

XIV y XV, para Primavera la V, VII y XIII, para Verano la VI, 

VII, XII, XIII y XIV y finalmente para el promed io anual las 

estaciones V, VII, X y XIV (tabla 5, fig. 12). 

Los datos obtenidos a partir de la prueba estadís

tica ANOVA Factorial II nos permiten distinguir que existen 

diferencias significativas para materia orgá r1i ca , limo-arcilla 

y abundancia en las dif e r e ntes epocas del año, en las estacio 

nes de muestreo y para la relación epoca -estaciones, para la 

salinidad sin embargo, solo se presentaron diferencias sign! 

ficativas para las t e mporadas y la relación temporada-esta-

ci 0nes de muestreo. Por su parte para el oxígeno las dife-

renc ias fueron significativas unicamente para las diferentes 

epocas anuales y µara la variable arena tanto e n las epocas 

c11mo en las estaciones de muestre o las difenc ias fueron sig-
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nicativas (tabla 6). 

La prueba de Tukey fue reali?ada µara comparar las 

diferentes epoca,.; del ,¡¡ju en •unción d<c· cada variable, la que 

en turno permitió distinguir la existencia dP diferencias -

significativas para oxígeno entre Primavera - Invierno y Pri

mavera-Otoño; para salinidad entre Verano-Invierno, Verano

Primavera, Otoño-Invierno y Otoño-Primavera; para materia or

gánica entre Otoño-Primavera y finalmente para arena y limo

arcilla entre Otoño-Verano y Otoño-Invierno. 

Los datos obtenidos a partir de la correlación múl

tiple (producto-momento de Pearson) permiten diferenciar que 

para las diferentes epocas del año y promedio anual de las va

riables con respecto a la abundancia las diferencias fueron 

significativas (tabla 7). 
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Las variaciones hidrológicas del sistema estuarino 

de Sontecomapan se correlacionan de manera directa con los 

fenómenos metereológicos ocasionando por ende fluctuaciones 

en el comportamiento de los parámetros medio ambientales, por 

lo que para Otoño y la primera mitad de Invierno la salinidad, 

temperatura y transparencia descienden debido a la época de 

nortes y a los aportes continentales de materiales orgánicos 

e inorgánicos tales como limo-arcilla fundamentalmente. Así 

mismo el oxígeno para estas épocas se ve influenciado por las 

fluctuaciones en la columna de agua y en sus capas superfici~ 

les debido tanto al drenaje continental, corrientes de marea 

y a los efectos de los vientos sobre ésta. 

Para la segunda mitad de Invierno y Primavera los 

parámetros de salinidad, temperatura y transparencia muestran 

un incremento coincidiendo con los meses más secos y el cese 

de los fenómenos metereológicos. El oxígeno por su parte, 

al tiempo que presenta un aumento para Marzo debido principalmente 

a los aportes de agua dulce adyacente y como consecuencia 

un incremento en la profundidad del sistema, para Mayo descie~ 

de por debajo del promedio anual provocado por el incremento 

de la temperatura que afecta de manera directa la tasa de eva 

poración. 

Por su parte en el Verano caracterizado como régi

men de lluvias marca un descenso drástico en la salinidad y 

transparencia muy por debajo del promedio anual, un decreme~ 

to pero con fluctuaciones constantes para el Oxígeno y un -

aumento en la profundidad del sistema, así mismo la cantidad 

de limo-arcilla se ve acentuada. Corroborando lo anterior 

podemos citar que para esta épuca la cantidad de agua dulce 

proveniente de los afluentes continentales se ve altamente 

incrementada desde las partes más altas de la sierra hacia 

el cuerpo lagunar, ocasionando por tal un desplazamiento de 

las características marinas prevalecientes en Primavera por 
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las características dulceacuícolas de la época de lluvias. 

De acuerdo a la clasificación de estuarios adapta

da por Day en 1951, Sontecomapan es un sistema mesohalino 

con un promedio anual de salinidad de 11.70 % . 

GRANULOMETRIA 

Las fluctuaciones en las clases y características 

sedimentológicas del sistema estuarino de Sontecomapan se ven 

determinadas por las variaciones en las épocas anuales y por 

los patrones de circulación. Así y dentro del marco "tempo

ral" se presenta para la segunda mitad de Otoño y la primera 

de Invierno cambios en la cantidad de arena y limo-arcilla 

debido fundamentalmente a la inestabilidad del estuario pro

vocado por la época de nortes; es decir, por una parte se pr~ 

senta un gran aporte continental de partículas en suspensión 

y por otro una entrada de materiales procedentes del mar hacia 

el estuario (vaciado y llenado). Por lo que para Otoño par

ticularmente existe una mayor cantidad de arena fino lodosa-

( vaciado) y en Invierno un gran porcentaje de estaciones are

no lodosas (llenado) con valores de 53 y 47 % respectivamente. 

Para Primavera caracterizadft como la temporada más 

estable en relación a las fluctuaciones de los parámetros -

medioambientales, la cantidad de aportes de limo-arcilla al 

estuario se ve mermada permaneciendo sin cambios drásticos 

dado que las corrientes de los ríos disminuyen. Sin embargo 

para la época de régimen de lluvias (Verano) el porcentaje 

de limo-arcilla se ve acentuado dentro del estuario y en par

ticular en estaciones localizadas dentro de los brazos (VII, 

VIII, IX y XII). 

Los afluentes continentales al tiempo que conllevan 

gran cantidad de materiales en suspensión, provocan corrien-

tes de circulacion que aumentan en cierto sentido el recam-

bio de oxígeno en las capas superficiales. Sin embargo, cuan 



A11ALISIS DE RESULTADOS 20 

do dichas suspensiones se encuentran saturadas, la capacidad 

de disolución de oxígeno disminuye en ciertas areas y eviden 

ciandose en las estaciones VI, VII y VIII. 

A lo largo de toda la parte media de la laguna y -

debido fundamentalmente al patrón de circulación de la boca 

hacia el interior aunado con el arrastre, sedimentación de 

partículas y gradiente de salinidad que los sedimentos se -

presentaran en los promedios anuales como areno-lodosos; sin 

embargo, en lugares "someros" cercanos a la periféria del e~ 

tuario no influenciados tan directamente por las corrientes 

la clase de textura que sobresale es del tipo areno fino lo

dosa, siendo para éstas areas el mangle un factor determina~ 

te en la cementación y compactación de sedimentos. 

Hacia la boca de la laguna por tener una mayor in

fluencia de las corrientes de marea que la cantidad deltipo 

de partículas limo-arcillosas se reduce drásticamente por el 

arrastre predominando entonces las partículas más grandes y 

pesadas del tipo arenoso y arenoso grueso lodoso. 

MATERIA ORGANICA 

La materia orgánica en los sedimentos fluctúa acor 

de con las diferentes epocas anuales y en el mismo sentido -

de las caracteristicas sedimentológicas con los patrones de 

circulación. Existen acontecimientos en relación a los as-

pectas estacionales de disponibilidad, asícomo a la importa~ 

cia de los varios recursos en cada región del estuario. 

Los datos cuantitativos sobre la significancia del 

recurso de materia orgánica en el estuario varía temporal

mente y de acuerdo al gradiente de salinidad, por lo que para 

Invierno y Verano el porcentaje de materia or~ánica en los 

sedimentos se ve incrementada en comparación con Otofio debido 

al arrastre continental primordialmente. Para Primavera en 

donde las condiciones ambientales prevalecen más o menos es-
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tables y con salinidades altas, la acumulación y depositación 

de este recurso se ve favorecida principalmente por el mangle 

como productor y donador de tales biomoleculas. 

La materia orgánica en los sedimentos refleja la -

gran influencia de los patrones de circulación puesto que en 

zonas menos afectadas por las corrientes se posibilita la ma 

yor acumulación de ésta por conducto del mangle (estaciones 

II, V, VII, IX, X y XII como promedios anuales). 

Los rios que desembocan al estuario acarrean una 

gran cantidad de partículas orgánicas las que son precipita

das por los iones del agua salina; sin embargo, tales partí

culas pueden no ser precipitadas en este faceta persistiendo 

por algun tiempo determinado suspendidas en el agua salina -

dependiendo del curso de las corrientes (estaciones VII y X

como promedios anuales). Esto demuestra que en la zona media 

de la laguna comprendida entre Punta Bagre y Bagre la concen 

tración de materia orgánica se presentó más acentuada; por un 

lado debido a la gran cantidad que llega del Sabalo y por -

otro del mangle periférico. Así mismo, por ser esta zona 

una región de mezcla entre el agua dulce y salada que el re

curso de materia orgánica tiende a ser depositádo y acumulado. 

No obstante, en las zonas más anchas del sistema lagunar el 

gradiente de materia orgánica decrece de la periféria hacia 

la parte central debido fundamentalmente al mangle, y de las 

partes mas internas del estuario hacia la boca del mismo. 

BENTOS 

Los altos contenidos de materia orgánica en sedimen 

tos, la consiguiente baja en la concentración de oxígeno di

suelto y las características granulométricas determinan que 

la fauna bentónica en los estuarios sea poco diversa. Sin -

embargo, estas condiciones particulares facilitan grandes -

abundancias en especies con ciertas adaptaciones. Por lo que 
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las fluctuaciones de los parámetros madio ambientales ocasio

nadas por la dinámica en las diferentes épocas del año con -

los patrones de circulación y por tanto el drenaje de materia 

les orgánicos e inorgánicos en suspensión vertidos por los -

afluentes continentales, facilitan distinguir areas potencial 

mente energéticas y con condiciones específicas para que ·Dis

capseudes holthuisi se distribuya en cada temporada dentro -

de la laguna con una abundancia de~erminada. Presentándose 

así la mayor abundancia en Invierno y disminuyendo progresi

vamente en Otoño, Verano y Primavera. 

En Otoño el patrón de distribución de D. holthuisi 

se ve influenciado principalmente por los contenidos de mate

ria orgánica en los sedimentos y la fracción limo-arcilla -

acarreados por el drenaje continental, permitiendo que las -

estaciones III, V, VI, VII, VII, X y XI localizadas en la zona 

interior y madia del estuario con gran influencia de los rios 

y con características dulceacuícolas tengan los porcentajes 

más altos de estos organismos. Así mismo, la abundancia en 

el sistema estuarino se ve favorecida por el incremento en -

las actividades reproductivas para esta temporada con un au

mento como consecuencia en la producción de huevos fecundados 

y en la cantidad de hembras grávidas. 

Para Invierno la distribución de estos peracáridos 

en la laguna se perfiló en las estaciones de muestreo V, VI, 

X, XI, XII, XIV y XV ubicadas sobre el canal de conexión entre 

el mar y el estuario y a lo largo de la parte media del mismo 

a traves de las cuales el f l jo de corriente marina entra a 

la laguna ocasionando asi . una intensa floculación y deposi

tación de particulas uerTamadas por les afluentes, por lo que 

la fracción limo arcilla y concent ración de materia orgánica 

en los sedimentos interviénen como los parámetros más impor

tantes en la distribución de los tanaidaceos como lo demues

tran las correlaciones simples. 
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D. holthuisi considerada como una población dentro 

del sistema lagunar presentó para esta temporada el mayor i~ 

cremento en su nivel reproductivo dando el registro más alto 

en el número de huevos fecundados, embriones, hembras grávi

das, estadías larvales y organismos adultos. 

En primavera se puede diferenciar que la distribu

ción de tanaidaceos en el cuerpo lagunar se restríngue a zonas 

localizadas dentro de los brazos estuarinos y cercanas a los 

afluentes en las que existe una aportación de materia orgáni 

ca de parte del mangle principalmente para esta temporada, 

por lo que se pueden considerar regiones "potencialmente eneE:_ 

géticas", lodosas y con salinidades bajas. No obstante que 

en esta época de estabilidad ambiental se hace más evidente 

la depositación de materia orgánica por el incremento en la 

salinidad se esperaría que la población se distribuyera a lo 

largo del estuario, sin embargo cabe hacer la aclaración que 

D. holthuisi presenta intervalos Óptimos de cantidad de ma-

teria orgánica y oxígeno y un "preferendum" de clase de tex-

tura propiamente lodoso, no distribuyP<'dose por ende en lu-

gares con condiciones anóxicas o de diferentes tipos de tex

tura que se asemejan más a las características marinas. Las 

estaciones a las que se hace referencia son la V, VII,VIII y 

XIII crn los índices más altos de presencia de los organismos. 

Enfatizándo en la abundancia poblacional se puede 

observar que para esta temporada en particular existe un de

cremento en la reproducción debido a las condiciones ambien

tales marinas y a las pocas zonas de afloramiento ocasionan

do una baja en la producción de huevos y su fecundación, así 

como de organismos reproductores y hembras grávidas. 

Por último en la época de Verano caracterizada como 

el régimen de lluvias con un incremento de partículas en sus 

pensión arrastradas desde la Sierra de los Tuxtlas al inte

rior de la laguna, se evidencia que la distribución de D. hol-
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thuisi presentó una mayor amplitud en comparación con Prima

vera en zonas obligadas a recibir las descargas continenta

les de partículas y gases con tipos de textura La y A31, sien 

do éstas la IV, VI, VII, XI, XII, XIII y XIV. Así mismo, la 

tasa reproductiva para esta temporada se ve incrementada ace

lerando la producción de huevos fecundados y un incremento 

en el número de adultos. 

La población de tanaidaceos Discapseudes holthuisi 

es una especie propia estuarina, soportando fluctuaciones de 

salinidad del rango de O a 3n.3 3 y con un intervalo Óptimo 

de 0.3 a 10.5 % y otro de 15 a 34 % ; cambios de oxígeno di

suelto de fondo de 2.J a 11.5 ppm, con un intervalo óptimo 

de 2.7 a 7.0 ppm; gradientes de materia org~n1ca del ord en de 

0.4 a 4.1 %, con un intervalo Óptimo de J ~a ~-b preii-

riendo tipos de sed i mento La , A
3

1 y Al; considerandosele por 

tal una especie euriha l ina, permanente del estuario con fluc 

tuaciones en el patrón de distribución y en la ahundancia -

dependiendo de la di n ~rnica me dio ambiental y patr·ones de cir

culación en cada u11a de las temporadas de que se trate. En 

Otorio por ejemplo, debido al incremento en la cantidad de pa~ 

ticualas derramadas por el continente se gene r a la activación 

de los mecanismos reproductivos en zonas colindantes a los -

afluentes y dentro del brazo denominado Bagre, aumentándo en 

éstas el número de huevos fecundados y la cantidad de hembras 

grávidas. En Invierno las mismas actividades reproductivas 

alcanzan su pico más Óptimo en areas con alto grado de flocu 

lación y depositación de materia orgánica y textura del tipo 

arena fino lodosa y lodoso arenoso; produciéndose el mayor 

número de huevos fecundados y demás estadios de vida, con la 

incorporación de juveniles y adultos que en tiempo fueron -

huevos y embriones en la época de Otario. 

En Primavera y debido a la gran estabilidad del 
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del sistema caracterizado por un descenso en la concentración 

de oxígeno y su intercambio y una disminución en el tipo de 

sedimentos lodosos, los tanaidaceos restrínguen su distribu

ción a regiones altamente energéticas y lodosas. Esto trae 

como consecuencia que la población de Discapseudes holthuisi 

canalice su fisiología hacia actividades alimenticias y de

crecimiento como una estratégia en lugar de reproducirse da

das las limitaciónes de areas con condiciones Óptimas de ma

teria orgánica, sedimentos lododos e intercambio de oxígeno 

como en las temporadas de gran inestabilidad ambiental. 

En Verano con el incremento en la fracción limo-ar 

cilla, partículas orgánicas y recambio de oxígeno en las ca

pas superficiales del sedimento se favorece nuevamente los -

sistemas reproductivos y la distribución en la población de 

tanaidaceos; por lo que aparece un incremento en el registro 

de huevos fecundados y en la cantidad de adultos. En esta -

temporada no hay un aumento diferencial con respecto a Prim~ 

vera en la cantidad de hembras grávidas pero sí de adultos, 

lo que nos permite suponer que se incorporaron al stock de 

organismos adultos las mancas I y II desarrolladas en Prima-

vera. 

Los tanaidaceos como componente permanente de ben

tos estuarino es uno de Jos principales sostenes del si s tema 

y contribuye de manera sobresaliente a la producción de los 

sistemas marinos adyacentes al exportar energía a traves de 

la ictiofáuna que invariablemente regresa al mar una vez que 

ha crecido a expensas del recurso lagunar, así los tanaida

ceos aportan con un 40 - 50 % en los hábitos alimenticios 

de los Guerridos, los que en turno son espec i es temporales 

que usan al sistema como refugio y zona de alimento desde -

tallas juveniles hasta prereproductores, regresando al mar 

a reproducirse (Abarca, 1987). Así también los tanaidaceos 

juegan un papel importante en la trasmisión de parásitos a 
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traves de las cadenas alimenticias en el sistema estuarino. 

En este sentído y en base a la presencia de estadías larva

les de acantocéfalos dentro de los tanaidaceos y la compro

bación de madures sexual en el interior de mojarras y bagres; 

se sugirió la hipótesis que estos peracáridos son posibleme~ 

te los hospederos intermediarios en el ciclo de vida de los 

acantocéfalos (Salgado, com. per.) 
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La dinámica hidrológica del sistema estuarino de 

So ntecomapan, Veracruz , se vedeterminada por los fenómenos 

meter eo lógicos que ocasionan fluctuaciones en el comporta

miento de los parámetros fisicoquímicos de salinidad, oxí-

geno, temperatura, transparencia y profundidad. Oiferen-

ciándose en este sentido tres temporadas anuales; nortes, 

sequía y lluvias. 

El sistema costero de Sontecomapan se clasi fica 

como mesohalino 

La materia orgánica en sedimentos y las c lases y 

características sedime ntológicas se ven influenciadas por 

las variaciones ambi e ntales e n las diferentes épocas anua

les, por los patrones de ci rculación y por los aportes del 

mangle e n Primavera fundamentalmente. Existiendo una mayor 

can ti dad de sedimentos lodosos del tipo ; La y A,l as í como 
~ 

Al, y un descenso en e l g radiente de materia orgá n ica de la 

periféria al centro de la laguna y del interi or al exte rior. 

La población d e tanaidaceos Oiscapseudes holthuisi 

es una especie propi a estua rina con intervalos Óptimos en -

aguas oligo-mesohal i nJS y polihalinas, considerandosele una 

especie eurihalina, p e rm a nente del estuario con f luctuacio

nes en e l patrón de distribución y en su abundancia depen

di e ndo de la dinámi ca medioambiental y patrones de ci rcula

ción en cada una d e las temporadas. 

En Otoño e Invierno principalment e se producen las 

condiciones medioambiental es óptimas para qu e l a población 

de tanaidaceos actíve sus mec anismos reproducti vos aumenta~ 

do el n~mero de huevos fecundados, embriones y hembras grá

vidas ; distribuyéndose co n una mayor amplitud a lo largo de 

la laguna. 

Por su parte, en Primavera aparece un decremento 

en la abundancia y una restricción en la distribución y ac

tividades reproductivas d e bido a la gran estabilidad del -
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sistema y por ende el poco intercambio de partículas limo

arcillosas, materia orgánica y oxígeno disuelto, dirigién

do sus mecanismo hacia actividades alimenticias y de cre

cimiento principalmente. 

En Verano con el inicio del régimen de lluvias 

se favorece nuevamente los sistemas reproductivos y la dis

tribución en la población de tanaidaceos. 

La población de D. holthuisi es uno de los soste

nes del estuario y contribuye de manera sobresaliente a la 

producción de sistemas marinos adyacentes al exportar ener

gía a traves de la ictiof auna que regresa al mar una vez -

que ha crecido a expensas del recurso lagunar . 

Elanálisis a partir de la correlación m6ltiple -

reveló que la fracción limo-arcilla, materia orgánica en -

sedimentos y cantidad de oxígeno disuelto son los paráme

tros con mayor influencia en la abundanria y d i stribución 

de los t anaidaceos en la laguna de Sontecomapan. 
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PRIMAVERA 

AlllNDANCIA RELATIVA DE Dl1ca,1eudt1 1tolthul1I 

TAN Al DACE A 
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. ABUNMNCIA RELATIVA ( % ) DE O i1capHudH holtllul1I DE 

SONTECOllAPAN, VERACRUZ. O CTU8RE 1982 - SEPTIEMBRE 1913 

ESTACION/EPOCA 

OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO 
ABUNDANCIA ABU r.uA NCI A - ABUNDANCIA ABUNDANCIA 

RELATIVA RELATIVA RELATIVA RELATIVA 

.I 0.9 o. o 0.2 o.o 

II 5. 1 1. 5 o.o 4.4 

.m 10. 2 0.5 o.o 1. 9 

:nr 3. l o.e o. o 5 . 9 

JZ: 14. 1 11 . 1 20.0 4 . 8 

JZI o . 5 6.2 1. 6 1 3. 6 

1lil. 12. 1 3.3 51. o 1o.3 

mr 12. 8 3.0 4.7 4. 8 

::rr 3. 7 
1 

o. 3 0.7 5. 2 
' 

:i: 20. 9 
1 

12. 1 o. o 1. 3 
1 

lI 3. 9 11. 5 3. 8 5. 9 

E o. 2 8. l o.o 8.6 

xm o. o o. o 12.0 18. 4 

m: 6. 8 2 5. 3 5.3 14. 7 

.n: 5.6 15. 6 o.o 0.2 
-

:J:llI o. 2 o 6 QQ o.o 

:mr o.o o.o o: O.O 

TABLA 5 

ANUAL 

0.2 

2.7 

3.2 

2.5 

12.5 

5.5 

B.2 

6.4 

2.5 

8.6 

6. 3 

4.2 

7.6 

13.0 

5.4 

0.2 

O.O 



PRIMAVERA VERANO 

ABUNDANCIA DE Oiscops#ud.a holfhuisi. 
ESTACION / EPOCA 

SONTECOMAPAN, VERACRUZ. OCT. 82-SEP. 83 

FIGURA No. 12 
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VARIABLE ARENA 

UENTE DE VARIACION G. DE l SUMA DE CUADRADOS CUADRADOS MEDIOS Fo. 

'RATAMIENTOS 6 7 1 66726. 1714 
---

A 
1 

1 22. 1408943 
.. 

3 1 14 7 43 .230 7 1 4914 . 41024 

t 
B 16 93 61 . 92139 585 . 120087 2. 63614175 

: 
--~ • AB 48 42621' 0193 887 . 937902 4 00042696 

. ERROR 13 6 30186. 6665 221 '960783 

TOTAL 203 96912 . 83 79 

VARIABLE LODO . --
1 
FUENTE DE VARIACION G. DE l. SUMA DE CUADRADOS CUADRADOS MEDIOS Fo. 

TRATAMIENTOS 6 7 70133. 2 695 1 

A 
1 " 3 15536. 1323 5178 7107 8 23. 7833634 

i 1 • B 16 ¡ 10 642. 35 665.147057 i 3 .05470509 

1 1 

* AB 0954 7~43 1 

4 8 915 724673 ¡ 4. 20548928 

l 

ERROR 1 29613.3333 ! 
1 

1 3 6 2 17. 745098 i 

TOTAL 2 o 3 
1 

99746. 6028 

VARIABLE ABUNDANCIA 

FUENTE DE VARIACION G. DE L. SUMA DE CUADRADOS CUADRA DOS ME DIOS Fo 

TRATAMIENTOS 6 7 79168.5883 

A 
___ 3_-t~ºº 4706 

2066.82353 4 13 733 8 2 2 
.. ------ ----------

B 16 15766.0882 
1 

985. 380514 
.. 

1 1 97252083 
--~-- ~-- ------ -------- , ---

'· 

.¡. 
AB 4 B i 57202.0295 1 11 9 1 . 70895 2.38554618 

1 

1 
1 

ERROR 13 6 
1 

67939.3333 499 .553922 
-- t----

TOTAL 20 3 14W7 922 
~ -· 
IDl''EREftCIAS SIGNIFICATIVAS !.:>(:.05) .05 

F 67 - 13 6 = L 39 
Fo:,.FT SE RECHAZA Ho 

i.SOIFERENCIAS l!OSIGNlfllATIVASí<>:=Q.05) 

TABLA 6 



REGRESION LINEAL MULTIPLE 

VARIABLE/ EPOCA OTOÑO ** INVIERNO PRIMAVERA VERANO A N U A L 

I ' SALINIDAD -1 .3004 0.085 -4.8274 - 2.2644 -0.5050 

1I' OXIGENO -5.9132 -0.038 29.1522 1.2762 51.921 5 

:!:Il ,MAT.ORGANICA 2.7252 0.088 -4.4562 9.8403 22.7423 

:¡z:, ARENA -3.2686 -0.364 -5.4'347 -3.8866 261.8348 

:iz:, LODO 2.3356 0.364 1 5.9796 
! 

4. 2577 256.7500 
¡ 

:OEF CORR. MULT. 0.4939 * ¡ 0.5312* 0.6044*¡ 0.6388* 
1 

*Diferencias significativos (<><=O 05) 

~~; = o. 4 8 2 1 

**Regresión lineal simple 

TABLA 7 



1.8 1.7 1.6 

MATERIA ORGANICA MEDIA ANUAL% 

SONTECOMAPAN VERACRUZ. 

OCTU8Rf. 1982-SE:PTIEWSRE 1983 

A PE N DI CE 



DET E RMINACION GRANULOMETRICA (WENTWORTH) 

(E STACION /EPOCA ) 

SONTECOMAPAN VERACRUZ OCT. 82· SEP 83 

PROPORCION ARENA/LODO 

OTQÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO ANUA L ' 

i 1 

3 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 
' 

' 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 

m 1 ¡ 2 3 
i 

1 6 1 

]I1I 1 ¡ 1 1 1 1 1 i 1 1 4 1 1 

.IX. 2 1 1 2 1 1 2 i 1 1 2 1 1 
1--- --+-- +-----'--+-----+----+--- -+-----+--+----

..X: 2 ! 1 1 i 2 1 1 1 1 1 : 1 
1---+-~-~i -+----+--+---+--~- -+--

XI. 

:m 

3 : 1 

i 
1 ' 2 1 ! 2 1 1 1 

1---+---+-~· ---¡,____+· 

XIII 1 1 1 1 i 1 4 1 

m. 2 1 1 1 
1 

1 2 1 
1 1 

7 1 1 

9 1 1 

A= ARENA 

L = LO DO 

3 1 8 1 

2 4 1 1 3 2 1 
i 

A PE N DICE 2 

1 1 1 2 1 1 

1 2 1 1 

1 1 2 1 1 

1 1 1 1 

1 1 2 1 

8 1 6 1 l 
¡ 

9 1 1 3 1 



1 

11 

111 

IV 

V 

VI 

VII 

V 111 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 

XVII 

x 

OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO ANUAL 

T 1 ! --,------
S (%0) 1 ~ppm S (%0) 1 02 ppm s (%0) º• ppm S (%0) · 02ppm S (ºko) 1 02 ppm 

1 1 

3 .8 i 3 .8 19.3 5 .7 12 _7 2-4 O.O 4 .7 8.9 1 4.0 . -+--! 
2 . 6 : 8 .6 21 .6 ¡ 4 . 1 13 .0 1 .4 0.6 2 .5 9.4 4 .2 

3 .6 ¡ 
; 

6 .8 17 _0 : 6 .9 13 .0 1 .2 0 .3 7 .7 8 .5 5 .6 
1 ! 1 4 .0 ¡ 4 .6 13_6 1 5 _7 10_5 2.7 0.6 5 .5 7 .2 ¡ 4.6 

1 4 .7 i 5.0 15.0 5 . 1 7 .0 3.2 l _6 5 .7 7 . 1 1 4_7 
T 

0.31 
1 

5 _6 17 . 1 7.0 4 _5 i 8.8 15 .0 i 3.8 9 .2 i 6.3 

i 1 

2 .5 1 6.5 15.5 1 7 . 1 13 .5 5.0 1 .8 4.7 8 .3 1 5 .8 

1 .6 ! ¡ 1 

6.7 22.5 i 6 .0 16 .7 3 .5 1 .8 1 7 .4 10.6 1 5.9 
; ! 1 

1 

6 .0 i 5 2 13.0 ! 5 . 1 1 5 _5 2 .3 1.0 4.5 8 .9 ' 4.3 . 1 

1 

1 6.3 ; 6 .7 1 .O 4 .8 5.4 8 . o ~ 5 .9 15 .5 4.3 10 .2 ¡ 
1 1 

' 
1 0 .5 ! 6 2 16_0 4 2 13 .0 4.8 2.3 5 .6 1 0.4 1 5_2 

l 1 

1 1 

1 .O 1 3.5 . 7_2 22 .3 5 .6 22 .5 3.6 4 .7 1 2 .3 i 5 .3 
1 l 

1 .7 ¡ 7 .6 25.3 : 
1 

5.9 22 .5 3 .9 1. 1 ¡ 
1 

5 .5 15 . 1 5 .7 

13.5 1 

l 1 
7 .2 26 .0 1 6 .0 29 .5 5.2 4 .6 4 .0 18.4 1 6.1 

1 

34 .0 1 
¡ 

16.0 ¡ 7 .9 5 .7 31 .7 5 .3 8 .6 3 .6 22.6 1 5.6 
1 1 

19.0 i 9 .0 34 .0 l 6.1 31 .0 5.4 1 0.3 4 . 1 23.6 6.2 
i 

19 .0 11 .5 36.3 1 6 .3 33.0 5.0 11 .6 6.0 25.0 7 .2 
1 1 --

7.3 j 7.0 21 .3 1 5.7 19.3 3.8 2.8 5.2 12.7 1 5.4 

VALORES DE SALINIDAD Y OXIGENO DE FONDO 
ESTACION I EPOCA 

SONTECOMAPAN, VERACRUZ. OCT. 82-SEP. 83 

APENDICE 3 



RESULTADOS DE LA PRUEBA DE TUKEY 

VARIABLE 

Oxígeno de fondo 

Salinidad de fondo 

Materia Orgánica 

Clase de Textura 

TEMPORADAS CON DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 

Primavera - Invierno 

Primavera - Otoño 

Verano - Invierno 

Verano - Primavera 

Otoño - Invierno 

Otoño - Primavera 

Otoño - Primavera 

Otoño - Verano 

Otoño - Invierno 

A P E N D I C E 4 
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dentro del Marsupio. 

UROPODOS 
QUELIPODOS PLEOPODOS 

ANTENULA 

DESCRIPCION MORFOLOGICA Y CICLO DE VIDA 
DE TANAIDACEOS 

Tomado de Holdich, D. M. y Jones, J. A. (1983) 

APENDICE ~ 
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ORDEN: 

SUBORDEN: 

FAMILIA: 

GENERO: 

SISTEMATICAY DATOS MORFOMETRICOS 

SISTEMATICA 

TANAIDACEA ( Hansen, 1895). 

APSEUDOMORPHA (Sieg, 1980). 

APSEUDIDAE (Leach, 1814). 

Discapseudes 

ESPECIE: Discapseudes holthuisi (Bacescu & Gutu). 

DATOS MORFOMETRICOS 

ESTADIO MEDIDA (Longitud patrón) 

mín. máx. V s2 ,, 

HUEVO FECUNDADO 0.3 

EMBRION o. 7 

MANCA I l. o 
MANCA II l. 3 
JUVENIL l. 6 5. 8 5. 7 0.42 

MACHO 6.0 18. 7 9,4 0.32 

HEMBRA 5.0 16.6 8.4 0.34 

HEMBRA GRAVIDA 6. l 16. 9 9. 3 0.32 

APENDICE 7 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

mm . 

mm. 
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