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lNTRODUCC!ON 

Las lagunas costeras son ecosistemas de alta productividad, 

se estima que ésta es de 10 a 15 veces mayor que la de las aguas 

nerlticas oon las que estan conectadas temporal o permanentemen

te (Lasserre, 1979) . 

El estudio de las lagunas costeras reviste una considerable 

importancia no 8610 por su alta productividad, sino por lo que de 

ésta se deriva para los siguientes niveles de la cadena tr6fica. 

En México un tercio de su linea está constituida por lagu

nas costeras con un potencial econOmico con~iderable, ya que su 

alta productividad permite el mantenimiento de pesquerlas impor

tantes como la de ostiones, camarones y muchas especies de peces. 

Mucha de la riqueza de las lagunas es consecuencia de los 

procesos de mezcla generados por el viento, aportes pluviales y 

las corrientes de marea. SegOn Phleger (1969) en los estuarios y 

lagunas costeras, casi cualquier corriente tiene su or igen en las 

mareas, particularmente en las bocas y canales , y son una impor

tante fuente de energía para el proceso de mezcla. La cantidad 

de agua que fluye a través de la boca debido a la acci6n de la 

marea, está en funci6n directa de la amplitud y tipo de marea y 

del área de la laguna; las velocidades de las corrientes aumen

tan o disminuyen de acuerdo también a las caracterlsticas de la 

marea. Asi las corrientes influyen de manera determinante en la 

cantidad y tipo de organismos que pueden penetrar a las lagunas 

y estuarios ocup&ndolos como &reas de crianza, como es el caso 
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particular de las larvas de catnaronesy l~eungran nOmero de espe

cies de peces. 

Aproximadamente e l 90\ de todas las especies comerciales' en 

el Golfo de M!xico desovan en el océano y sus larvas son tran~ 

portadas por corrientes a los estuarios y lagunas co8teras a 

través de 8US bocas naturales de paso lGuillen y Landry, 19801. 

Entre las dlstinta~ familias de peces que ocupan las lagu

nas como areas de desove, de crianza y que tienen, alguna im

portancia ~rcial se encuentra la Sciaenidae, de cuyas e8pe

cies eynosc'on nebulosus (corvina pInta} es una de las de mayor 

importancia econ6mica, ya que su carne es excelente y los indi

viduos alcanzan gran talla, 8iendo muy popular en la pesca dc

portiv~ y COIIDercial en el norte del Golfo de México (Walls, 1975} 

yen la Laguna de T6rDdnos (Res6ndez, 1981). Otras especies tIe

nen poca o ninguna !aportancIa econ6mica por la pequeña tal la 

que alcanzan los adultos, como MIcropogonias undulatua, eyno.

cion arenarius, Cynoscion nothus y Bairdiella chrysoura ésta Ql

tima una de las especies mas abundante en la Laguna de T6rminos. 

Objetivos 

Por lo antes expuesto .e ha escogido a la t~lia ScIaenf

dae a fin de conocer la dIstrIbuciOn y abundancia de .us larvas 

en la Laguna de 'l'4irDdnos. 

1) Saber que especies de 8cianidos en estado larvario se encuen

tran en la laguna. 
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2) Obtener la di.stribucf6n espacial y temporal de l a abundancia 

de larvas, para conocer laa 'rea~ y ~pocaa de desove en la 

laguna de- cada especie. 

3) Determinar la posible influencia de la salinidad y temperatu

ra sobre los aspectos' del punto anterior. 

4) Determinar a traYés de la~ tallas larvarias si los movimien

tos migratorios de las especies de sci'nidos encontradas en 

la laguna son consecuencia de sus propios hAbitos y/o del 

efecto de la maxea. 

SJ Determinar si laa larvas estAn entrando o saliendo por la Bo

ca de l Carmen, relacionando la altura de marea con la captu

ra de laryas. 

61 Detenoinar si existen diferencias. a lo ancho de la boca. 

71 Conocer si hay una relaci6n entre la profundidad y el paso 

de luvas. 

El presente estudio forma parte de una serie de trabajos 

que realiza el Laboratorio de ,zooplancton del Instituto de C1e~ 

cias del Mar y Limnologfa de la UNAM tendientes al conocimiento 

del ictioplancton en las- lagunas costeras del Golfo de México. 
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ASTECEDENTES 

El namero de investigaciones en las lagunas costeras de M~

xico han incrementado de tal manera en los 6ltimos años, que lle

varia a ocupar varias hojas el enlistarlas; no obstante aquellas 

enfocadas al conocimiento del ictioplancton de nuestras lagunas 

costeras son muy escasas. 

Entre los trabajos realizados específicamente sobre ictio

plancton en las lagunas costeras del Golfo de México est!n los 

de Flores y Méndez ( 1982) , Flores y Zavala (1982), Altamirano 

et al. (1985) en la Laguna de Alvarado, Veracruz; el de Flores 

et al. (1983) en la Laguna de Tamiahua, Veracruz. 

En la Laguna de Té~nos, los trabaj os que tratan espec!

ficamente sobre el i c tioplancton son l os de Flores y Alvarez 

(1980), Alvarez y Flores (1981), Méndez y Velarde (1982 ) , 5!n

cnez (1982) , Ferreira y Aca1 (1984). 

Como puede apreciarse la mayor parte, ha sido sobre el i c

tioplancton de la Laguna de Té~inos, los que han dado base pa

ra abordar el estudio de las larvas de la familia 5ciaenidae. 

Existen también varios trabajos sobre l os adultos que permiti

r!n completar el conocimiento sobre sus cic l os de vida, y entre 

otros podemos citar los de: Flores-Hern!ndez (1983) realizado en 

la Laguna de Términos. Ginsburg (193l), el de Hildebrand y Cable 

(1934). Guest y Gunter (1958). Shlossman y Chittenden (1981) . 
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AREA DE ESTUDIO 

La Laguna de TArmínos Area de eatudio del preaente trabajo, 

se encuentra en el sureste del Golfo de MéxiCo, en el estado de 

Campeche, entre los 18 D 2S' y 19°00 ' norte y los 91° IS' y 92 D OO' 

oeste (Fig. 1). 

Tiene una longitud d~ 70 Km Y su parte mAs ancha es de 2S 

Km (Carvajal, 1973), ltaita al norte con la Iala del Carmen y 

queda conectada al mar por medio de dos bocas, la Boca del Car

men al noroeste y la de Puerto Real al noreste (Yañez, 1963). 

Clima 

La Laguna de TArminos se encuentra en una zona tropical don

de se registran precipitaciones anuales entre 1100 y 1900 mm, con 

las mas bajas a fines del invierno y comienzos de la primavera y 

las m!ximas durante los meses de agosto, septiembre y octubre. 

La lluvias de noviembre a enero son causadas principa~n

te por el fen6meno de los -nortes- que son vientos que azotan la 

costa de C~peche, despuAs de atravesar el golfo. Hay una rela

ción directa entre la precipitación y el ndmero de días con nor

tes. En los meses de verano pueden presentarse ocasionalmente 

ciclones y tormentas tropicales. 

De acuerdo a la clasificación de Garcta (1973) el clima 

predominante en toda la laguna es del tipo Arnv, o sea: c11ido, 

subhdmedo, isotermal con lluvias en verano . 
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En relaciÓn a la precipitaciÓn, aescarga de los ríos, fre

cuencia de vientos y temperatura ambiente Y!ñez ' y Day (1982) su

gieren tres períodos c limAticos meteorológicos: época de secas, 

de febrero a mayo; é poca de lluvias de junio a octubre y época 

de no rtea de octubre a febrero. 

Hidrología 

En la Laguna de Términos concurren numerosos ríoa y arroyos, 

par ticularmente en su porciÓn occidental y sur . 

En el e xtremo noroccidental encontramos el Si stema Candela

ria-Pan l au. 

Al extremo o r iental de la Laguna de Términos se localiza el 

Sistema Chumpan-Balchacah. 

En el occidente se local iza el Sis tema Pom-Atasta con va

rias lagunas menores anexas. El río Palizada junto con otros 

ríos menores consti tuye el Sistema Palizada del Este. 

Su régimen hidrológico presenta características muy varia

bles que dependen de la meteor ología estacional. Prevalecen las 

condiciones estuarias por la mezcla con aguas prove nientes de 

l os sistemas fluvio-lagunares, que se vierten en la cuenca cen

tral de la laguna yaguas ner!ticas penetrando por las corrien

tes de marea. 

En la época de lluvias y norte s predominan las condiciones 

dulceacu!colas y en é poca de secas prevalece la i n fluencia mari

na. 

6 



Gierloff (1977), Mancilla y Vargas (1980), Graham et al. 

(19Bl) y Oressler (1981) señalan la existencia de una corriente 

en direcciOn este-oeste, de la Boca de Puerto Real a la Boca del 

Carmen. 

Las salinidades mas altas se registran usuatmente en las 

inmediaciones de la Boca de Puerto Real, decreciendo hacia la 

parte interna de la lagura, encontr!ndose 108 valores mAs bajos 

en la ~ona afectada directamente por la descarga de los sistemas 

fluvio-lagunares. 

Los valores de oxlgeno disuelto, por lo regular, son cer

canos o may~res a la saturaciOn debido a la alta oxigenaciOn cau 

sada por la intensa acciOn de los vientos (YAzquez, 1978). 

La transparencia de la laguna varía considerablemente de 

acuerdo a la localidad específica de que se trate, asl que mien

tras que para la Boca de Puerto Real se registran valores altos 

en septiembre, para los slstemas fluvio-lagunares la transparen

cia es mucho menor debido al abundante aporte sedimentario de los 

ríos que enturbian grandemente a estos sistemas . 

Batimetría 

El perfil batimétrico es bastante homogéneo y en general 

tiene poca profundidad, ya que se encuentra saturada por la gran 

cantidad de sedimentos aportados por los rtos que en ella con

fluyen. 

En las bocas existen canales profundos, en la del Carmen 



registrándose hasta 15 m. En la de Puerto Real la m. 

Al centro de la laguna hay 4 m. de profundidad y disminuye 

paulatinamente hacia la perífería donde existen fondos muy some 

ros de 0 . 3 m. En pr omedio la profundidad es entre 2 y 3 ro (Bravo 

y Yáfiez, 1979). 

Vegetación 

Las márgenes de la laguna están cubiertas de manglar, que 

se vuelve más denso por sus porciones SO y E . Y en la parte S y 

SE de la Isla del Carmen con predominio de Rhizophora mangle . 

En la Boca de Puerto Rea l la zona de manglar limita y se 

mezcla con plantaciones de cocos . 

En l a propia laguna se encuentran praderas de Thalassia 

testudinum y Diplanter wrigM:tii en el roargen sur de la Isla del 

Carmen, en otras 4reas de fondos menos consolidados, como en la 

región oriental, es frecuente e l género Gelidium (Bravo y Yáñez, 

1979) • 

Mareas 

Las mareas son del tipo diurno, esto es, sólo se registra 

un ciclo en las 24 horas, la altura es de 70 cm en las sicigias . 

Valores extremos de mareas se han registrado con relación a la 

fuerza de los vientos (Y!zquez, 1978). 
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~~TERIALES y METOOOS 

Los ejemplares utilizados en el presente trabajo provinie

ron de colectas efectuadas en estaciones de muestreo que abarcan, 

la Boca del Carmen, la Isla del Carmen y el cuerpo principal de 

la laguna, durante una serie de call1pañas que se anotan en la ta

bla l. 

En la Boca del Carmen se realizaron ocho campañas mensua l e s 

de abril de 1980 a enero de 1981, en tres estaciones distribuidas 

a lo anc~o de la Boca del Carmen. La estaciOn ·A- situada e n la 

parte este de la boca, frente a Cd. del Carmen. en el Area del 

canal principal . La estaciOn -8· localizada en la parte central 

de la boca (el Area más someral y la estaci6n ·C· localizada ju~ 

to a Punta Zacatal oon un canal menos profundo que la estaciOn 

-A- (.Fi9. 21-. 

En la estaci6n -A* se muestre6 a tres profundidades: supe~ 

ficie (entre superficie y un metro}. media agua (entre tres y 

cuatro metros) y fondo (entre seis y siete metros); en la esta

ciOn *B- s6lo entre 0.5 y 1.5 m y en la estaciOn ·C· a dos pro

fundidades: superficie (entre superficie y un metro) y fondo 

(entre tres y cuatro metros) • 

Para el muestreo se utilizaron tres redes de plancton tipo 

trapecio de 0.5 m de boca, 1.5 ro de largo y una luz de malla de 

500 u, con un contador de flujo previamente calibrado a fin de 

medir el volumen filtrado en las colectas. Se hicieron arrastres 

horizontales y simultAneas a las diferentes profundidades. Estos 
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muestreos se realiza?on cada tres horas durante 24 horas con una 

duración de l a minutos. 

Al ser la marea el principal factor a considerar, se se

leccionaron los días de máxima amplitud de marea (sicigia) para 

realizar los muestreos. 

El horario de muestreo se estableciÓ de acuerdo al calenda 

rio de mareas publicado por el Instituto de GeofíSica de la UNAM 

(1979). A fin de cubrir un ciclo de marea y para el análisis de 

los resultados la curva de marea fue dividida en siete momentos, 

en donde el momento uno es al inicio del flujo de marea, los dos 

y tres los de m!xima velocidad de corriente de flujo, el momento 

cuatro donde se registra el máxi~o nivel de la marea (estoa) , los 

cinco y seis <corresponden-alas mbimas velocidades de corriente 

del reflujo y el momento siete que finaliza el ciclo. 

Para el Area de manglar y pastos marinos se hicieron colee 

tas mensuales de marzo de 1981 a lebrero de 1982 (a excepci6n de 

mayo de 1981). Se ubicaron 15 estaciones a lo l argo del litoral 

interno y de algunos canales de la Isla del Carmen; en área de 

pastos marinos (estaciones 1,4,8,11,15), en !rea de manglar (es 

taciones 2,3,5,6,9,10,13 y 14) Y en área de ambos tipos de veget~ 

ci6n, las estaciones 1 y 12 (Fig . 3) . 

Se utilizo una red tipo trapecio , descrita arriba, dispues

ta en un armaz6n colocado en la porción anterior-lateral de una 

lancha. Los lances fueron h.orizontales (entre 10 y 20 CT.I debajo 

de la superficie) durante cinco minutos. Adem!s se utilizÓ una 

red de patines, con malla de 500 u durante tres minutos. 



Se uti l izó un motor fuera de borda de 50 Hp de fuerza. la 

velocidad de arrastre se conservó entre 2 y 3 nudos. 

Para el cuerpo l agunar se realizaron colectas mensuales de 

tebrero de 1980 a abril de 1981 cubriendo el Area generalmente 

en tres días . Se estableci6 una red oe 18 estaciones de muestreo 

con distancias aproximadas entre ellas de 10 Km . La estaci6n ) 

fue eliminada por no quedar cc:mprendida dentro de la laguna (Fig. 

4). 

Las colectas se efectuaron utilizando la misma metodologla 

ya mencionada, pero en lances horizontales con trayectoria cir

cular, durante 10 minutos . La red se mantiene entre 10 y 50 cm 

debajo de la superficie . 

En cada punto de muestreo se determin6 la salinidad y la 

temperatura utilizando un term6metro de cubeta y un refract6me

tro. las muestras 'de agua se obtuvieron con la botella Van Dorn. 

El mat.erial planctónico fue en todos los casos fijado en 

forrnalina al 4\. neutralizada con borato de sodio. En las esta

ciones ubicadas en el cuerpo lagunar se midiÓ la transparencia 

con el disco de sechii 

En el laboratorio: de cada muestra se extrajeron todas las 

larvas de peces, de las cuales se tomaron las pertenecientes a 

la familia Sciaenidae para su identificación especIfica . 

Para hacer la identificación se consideraron las caracte

r!sticas mer!sticas como son nQmero da mi6meros, namero de ra

dios de las aletas anal, dorsal, caudal y pectorales, también 

se consideran el patr6n de pigmentaci6n y las características 
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roorfométricas que son longitud patrÓn, longitud del tracto dige~ 

tivo, longitud cef!lica, altura del cuerpo y di6metro del ojo . 

Cuando se requirió se tiñeron los organismos, durante 2 minutos 

en solución acuosa saturada de alizarina. 

La literatura consultada para la identificaciÓn fue la si

guiente: Powles y Stender (19781, Powles U9801, Fruge y Trues

dale U9781,Johnson (197.8). Pearson (19291, Welsh y Breder (19231. 

A todas las larvas se les midiÓ la longitud patrÓn. Es de 

mencionarse que no todas las larvas se midieron por estar muy 

fle~ionadas o dañadas . 

En lo sucesivo se emplear! la siguiente convenciÓn: 

La larvas por 100 ml 

Hidrolo;Jta 

Boca del Carmen 

La hidrología de laa campañas realizadas en la Boca del 

Carmen fue analizada por Méndez y Velarde (1983), anotamos ense

guida los aspectos importantes: 

Los cambios de salinidad son debidos a los ciclos de marea: 

durante el flujo aumentan los valores de salinidad y disminuycr 

en el reflujo. Esto fue evidente en casi todos los muestreos con 

excepci6n de los meses de primavera, en que el agua de la laguna 

ofrece una mayor resistencia al agua mari na que est! entrando. 

En general se aprecia que las mayores salinidades ocurrie

ron en el fondo y las menores e n superficie, lo que indica que 
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la boca se comporta como un estuario parcialmente mezclado (Fig . 

5) . 

A través del año prevalecieron diferencias e ntre las tres 

estaciones , encontrAndose en la estación ~A~ los mayores valores 

y en la estaci6n ~C~ los menores, particularmente durante la épo

ca de lluvias como consecuencia de que en esta Gltima zona ocurre 

la mayor descarga de aqu~ dulce de todo el sistema . 

El cilco salino anual mostrÓ loa va l ores promedio de sali 

nidad roás altos en primavera (junio con 33.7\), decreciendo dura~ 

te el ve rano (juliO con 28.8\ ) y el otoño, alcanzando los valores 

más bajos en diciembre con 15.7\. En el invierno cuando cesa la 

influencia de la precipitaci"Ón y escurrent!as los valores tien

den a incrementarse en un claro proceso de resa l inizaciÓn (Fig. 6)" 

La temperatura mostró una correspondencia parcial con los 

momentos de mar ea, ocurriendo las menores temperaturas e n el fo~ 

do durante el flujo . 

El ciclo anual mostrO a partir dE la primavera {abril con 

25.1°el un incremento hacia el verano (juliO con 30 . 3°e) que fue 

cuando se diO la mayor temperatura de todo el c i c l o y de ah! se 

iniciO una disminución, alcanzándose los va lores roAs bajos en in 

vierno lener o con 21. 8°el . 

Isla del Carmen 

La hidrología de las campañas para esta ! r ea ha sido des

c Lita con ante rioridad por M~ndez (1983) a continuaciOn se mencio 
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narán algunos puntos principales. El ciclo anual de la salinidad 

mostr6 un fuerte cambio de marzo a abril, teni~ndose en junio el 

valor promedio más alto del año 137.7% ) . A partir de julio es m~ 

nifiesto un decremento de la curva de la salinidad, el valor p~ 

medio de sa linidad más bajo ocurre en noviembre con 17 .5%, siendo 

notorio el incremento que ocurre en diciembre cuando alcanzÓ 21.3% 

La temperatura en esta área se mantuvo más o menos constan

te a lo largo del ciclo de muestreo, el valor promedio más alto 

ocurre en el mes de junio con 31.7°C. En diciembre con 25.7°C se 

tuvO el valor promedio de temperatura más bajo (Fig. 6), 

Cuerpo lagunar 

La hidrología para l a ~poca en que se obtuvo el material 

para este trabajo ha sido descrita por Ferreira y Acal (1984) por 

lo que anotamos enseguida los aspectos más importantes: 

La salinidad muestra un ciclo definido por las ~pocas llu

viosa y seca (Fig.6) durante esta Oltima la lagun~ sufre un pro

ceso de resalinizaci6n con las mayores salinidades promedio entre 

abril y julio (aprox. 29.5%); en este Oltimo aunque con valores 

altos se nota ya el inicio de la época de lluvias que tiene su 

etapa de mayor precipitaci6n de agosto a noviembre , en este 01-

timo se tuvieron los menores valores promedio de salinidad (aprox. 

12.5%). 

La distribuciÓn espacia l de la salinidad en la laguna varía 

mes con mes, fuertemente en la temporada de lluvias, sobre todo 

14 



en !reas de mayor influencia fluvial. 

A través del año se mantuvo un comportamiento general don

de el gradiente de salinidad va de la Boca de Puerto Real (zona 

orientel hacia 148 regiones occidental y continental de la lagu

na (Fig. Jl como consecuencl'a por un lado, de ser la boca menci2. 

nada la que tiene la mayor entrada de aguas neríticas, generando 

un flujo neto hacia la Boca del Carmen, y por otro por presentaE 

se hacia la zona continental las descargas de los ríos que dre

nan en la laguna. 

El patrón general de circulación en la laguna ha sido des

crito con anterioridad por Mancilla y Vargas (1980) y Graham ~ 

al. (1981). 

El ciclo anual de la temperatura mostró un período c!lido 

de primavera y verano con una variación muy pequeña, con la m!

xima temperatura ocurriendo en junio (30 . 7°C) . A partir de octu

bre se inicia el descenso hasta alcanzar el menor va l or en enero 

con 21.8"C (Fig. 61. 

Como se aprecia en la figura 8, a través del año las ma

yores temperaturas se registraron en zonas someras cercanas al 

litoral, tanto de la isla como del continente, mostrand o que la 

entrada del agua costera tien poca influencia sobre este factor, 

limit!ndose a las !reas cercanas a las bocas . 

En primavera los valores de temperatura fueron mucho mas 

homogéneos en todo el sistema (29 a JI"C) . Durante el verano 

fluctuó muy poco (30 a 32·C) . Las temperaturas mas bajas estu

vieron ce rca de la Boca del Carmen. 
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En otoño las temperaturas mostraron un rango que va de 26 

a 28°C. En el fnvi:erno de 198J. ocurrieron las menores temperatu

ras del año (2QoC). 

En t~rmfno$ generales el sistema es térmicamente homogéneo, 

pues los valores no varían mAs de tres grados, diferencia que 

incluso puede ser atribuida a la variaci6n diaria (Graham ~ !l., 

198~; Mancflla y Vargas , .19801.. 



RESULTADOS Y DISCUSION 

Ictioplancton 

A través del ciclo de muestreo se capturaron 2.157 espec!me

nes de la familia Sciaenidae en la Boca del Carmen pertenecientes 

a siete especies cuyas d~nsidades promedio anuales fueron: 

Bairdiella Chrysoura l. 7 L . 

MicroE02onias furnieri l. 4 L 

Stellifer lanceolatus 3 . 2 L 

fynoscion nebulosus 0.2 L 

cynoscion arenarius o . .1 L 

Menticirrhus saxatilis· 0.04 L 

Menticirrhus americanus 0.007L 

En ,la-s zonas de canales y litoral interno de la Isla del 

Carmen en áreas de manglar y vegetaci6n sumergi da se encontraron 

96 larvas que correspondieron a tres especies cuya densidad pro

medio anual fue: 

B.airdiella chrysoura 

Cynoscion nebulosus 

Menticirrh.us saxatilis 

0.4 L 

O . .1 L 

O.OOlL 

En el cuerpo lagunar el ntbnero de especfmenes fue de 227, 

correspondiendo a cuatro especias cuyas densidades promedio anua

les fueron: 
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Bairdiella chrisoura 0.7 L 

MicroE02onias furnieri 0.3 L 

cynoscion nebulosus o .l. L 

Menticirrhus saxatilis 0.003 L 

Al inicio de este trabajo y corno base para responder los 

objetivos planteados s-e establecieron las siguientes h.ip6tesis: 

l.. La mayor parte de las especies de sci~nidos cuyas etapas lar 

varias se encuentran en la laguna provienen del mar. 

2. Proviniendo del mar las larvas tender~n a · ocupar dentro de 

la laguna, las !reas de. mayor salinidad. 

3. Al ocupar la laguna corno ~reas de protecci6n y crianza las 

larvas tienden a concentrarse en zonas protegidas de baja di 

n~ica, corno son las de litorales y canales de la isla. 

4. La marea es el factor determinante en la entrada y salida de 

larvas. 

a) Existe una correspondencia entre los· momentos de mayor 

velocidad de corriente y la mayor captura de larvas. 

b) Dada la topografía de la boca, existen diferenci·as entre 

las· distintas estaciones de muestreo ("A", "B", "C" ) • 

el Existen di·ferencias significativas entre los estratos en 

la columna de agua (superficie, media agua, fondo) dadas 

las diferencias de velocidades de corriente. 

d) La salinidad y la temperatura influenc!an la entrada y/o 

salida de larvas. 
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e l La diferencia de captura entre noche y dia, son signifi

cativas. 

El an11isis de cada especie que se realiza ensequida,se hace 

para cada área, en virtud de que no fueron muestreadas en el 

mismo ciclo anual, as! como por convenir a las hip6tesis plan

teadas. 
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Bairdiella chrysoura 

Boca del Carmen 

Esta especie se encontr6 todos los meses de muestreo , exce2 

to en diciembre. Su ciclo anual de abundancia (Tabla 2) mostrO 

los valores mayores en abril con capturas hasta de 63 L, con

trastando con los del resto del año en que resultaron muy ba jos 

incluyendo junio y enero en que se tuvieron abundancias relati

vamente altas hasta de 15 . 7 Y 11 . 5 L respectivamente. 

Las épocas en que ocurrieron las mayores capturas, presen

taron valo res contrastantes de salinidad y temperatura, en abril 

las salinidades fluctuaron entre 30.9% en la estaci6n MC R y 33.8\ 

en la ~AR: en junio 32 . 4\ en la MC" y 34.5% en la RA fl yen enero 

17 . 9\ en la "C· y 24 . 5% en la "A". Las temperaturas promedio en 

la Boca del Carmen fueron"'de 25.1, 29 . 8 Y 21.8°~ en abril, ju

nio y enero respectivamente. 

Lo anterior no permite establecer una relaci6n absoluta de 

la abundancia con la salinidad y tempera tura, sin embargo se en

cuentran ciertas tendencias: asi por ejemplo las cur vas de den9~ 

dad media anual (Fig . 9) Y salinidad (F ig. 6) guardan alguna si 

militud, ocurriendo. las mayores abundancias durante las épocas 

de mis altas salinidades (abril - junio), para de ah! decrecer ha~ 

ta alcanzar ambas curvas los menores valores en diciembre e ini

ciar el ascenso para un nuevo ciclo en enero . 

Las densidades medias l!ensuales oc abril (5.7L), junio e2 .3 L) 
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y enero 11.4 L), los mIs altos de todo el año lFig. 9), ocurren 

en épocas contrastantes en temperatura, no obstante, los mucho 

mas altos valores de abril y junio se presentaron en el periodo 

de un fuerte ascenso de temperatura (Fig. 61.; lo que l leva a 

pensar que este factor tiene un papel preponderante para deter

minar la época de m!xtroo desove . 

La distribuci6n de la abundancia a través de la boca, mos

tr6 marcadas diferenc1'as, presentando los valores mayores en la 

porci6n este {estaci6n ~AMl y los menores en las porciones media 

(estaci6n Ma" ) y oeste (eEtaci6n "en) . 

Los picos de mAx1.ma captura ocurri·eron en distintos meses) 

en abril en la estaci6n "AM y en jun1'o en las estaciones na" y 

"en (Fig. 10). Esta diferencia s6lo puede ser entendi·da como 

consecuencia de la distribuci6n de cardOmenes larvarios: 

La distribuicón vertical de la abundancia tampoco parece 

guardar un patrón comlln a las tres zonas de la boca {Fig. 10l. 

pues en la estación "A" los valores m!xtmos ocurri'eron a dis

tintas profundidades, el de abr!"l a medta agua, el de junio por 

el fondo, el de agosto a media agua y el de enero por el fondo. 

La estación "B", con un solo nivel, no permite comparación . 

En la estación "e" ocurren dos picos de abundancia; el de 

junio por la superficie y el de septiembre por el fondo. 

La baja abundancia de esta especi'e en aguas superficiales 

puede señalarse como un hecho general . Se nota una tendencia a 

ocurrir principalmente en aguas medias y de fondo, y el que lo 

sea en uno o en otro nivel dependerá de una serie de factores 



tales como la propia densidad de pob laci6n larvaria, l a marea , 

etc. 

En la figura 11, se muestra la relaci6n entre el ndmero 

promedio de larvas de B. chrysoura y los momentos de marea en 

la Boca del Carmen; puede observarse que el balance de entrada 

(momentos 1,2,3) y salida (momentos 5,6,7) es ligeramente favo

rable a la en trada. 

En la estací6n ~A· se observa que predomina la entrada de 

larvas, particularmente en el momento J, como consecuencia de 

la gran abundancia de larvas a media agua (Fig. 12). Un hecho 

que no corresponde con la hipótesis planteada (referente a la 

relaci6n entre los momentos de mayor velocidad de corriente y 

la mayor captura de larvas), es que la densidad en el momento 

1 sea mayor que la del momento 2, y puede ser interpretado co

mo consecuencia de una paso activo de las· larvas a través de 

la boca. 

En la estaci6n -8- las mayores capturas se obtuvieron en 

los momentos 2 y 6 (Fig. 13). 

En la estaci6n -C · la mayor captura ocurri6 en el reflujo 

en e l momento 6 por la superficie, en tanto que en el flujo las 

capturas fueron notoriamente menores que las del reflujo y se 

presentaron en el momento 2 por el fondo y en el momento 3 por 

la superficie (Fig. l4). 

Este esquema de distribucf6n larvaria en la Boca del Car

men ajusta plenamente con la hipótesis planteada, pues se tiene 

una notoria captura de larvas durante los momentos de mayor ve-
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locidad de corriente en el flujo, ocurri'endo por el fondo, en 

tanto en el reflujo se presenta en superficie. 

El patrón de entrada y salida de larvas descrito a partir 

de valores promedio, refleja básicamente lo sucedido en el mes 

de abril, no solo por haber sido el mes en que se muestrearon 

casi todos los momentos de marea en todas las estaciones, s1:no 

por su notoria mayor abundancia larvaria (Tabla 2). Lo que fue 

constante y notorio a trav~s del ciclo de muestreo es la mayor 

entrada de larvas por la estaciOn "A" . 

Las larvas fueron en general pequeñas (Tabla 3). En abril 

y junio las tallas promedio de las larvas que se capturaron du

rante el flujo (~.5 a 6 mm) resultaron ligeramente mayores que 

las del reflujo (0 . 5 a 3.5 mml lo que puede atribuirse a que 

las más grandes tengan movimientos natatorios sufici"entes para 

escapar de las corrientes de reflujo. En el resto de los meses 

la ausencia de esta especie en el reflUjo fue notoria. 

Se mencion6 que la estac1"6n "A" present6 una densidad lar

varía mayor en el momento 1 que en el momento 2t revisando las 

tallas de estas larvas se encontr6 que las del momento l eran 

de mayor talla, lo cual apoya la idea e.JC.presada anteriormente, 

sobre la posibilidad de movimientos activos de las larvas, en

tendiendo que las de mayores tallas sean las que tengan posibi

lidades de este tipo de movimientos. 

En abril y junio que fueron los meses de mayor abundancia, 

y están bien r~presentados los momentos de flujo y reflujo. se 

encontrO que durante el d!a se tuvieron las mayores capturas y 
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aunque ligera, una mayor frecuencia. En el resto de los meses 

aan en aquellos en los que no están bien representados todos l os 

momentos de marea, la distribuciÓn noche-día guarda un patrÓn se 

rnejante a la de los dos primeros meses. 

Aunque no de una manera concluyente sobre todo por la falta 

de muestreo durante el flujo en algunos meses, vale la pena se

ñalar la relativa escasez o ausencia de B. chrysoura durante los 

muestreos nocturnos. 

Isla del Carmen 

B. chrysoura fué muy escasa durante los meses de alta pre

cipitaciÓn y por ende de bajas salinidades (con valores entre 

24.1 y 17. 5\), llegando incluso a estar ausente en septiembre, 

octubre y noviembre (Yig. 9). Las mayores densidades ocurrieron 

en marzo y ab:ril de 1981 y febrero de 1982, meses que correspon

den a épocas de un fuerte cambio de temperatura y a una avanzada 

etapa de resalinizaciÓn de la laguna, con valores entre 30.4 y 

37.7% (Tabla 4 y Fig. 6) . 

Su mayor frecuencia y abundancia se present6 en la porci6n 

este de la Isla del Carmen, tanto en las zonas de canales con 

mangle como en las de pastos marinos, zon a en la que los valores 

medios de salinidad fueron mayores respecto a los de la porciÓn 

media y oeste. 

Las tallas de las larvas no mostraron una tendencia o pa

trOn de distribuci6n, durante el c i clo de muestreo y en las dis 
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tintas estaciones fueron MUy sL~ilares fluctuando entre 1.5 y 4.7 mm. 

(tabla 5 ) 

El uso de una red de patines, para la captura de organis

mos pr6ximos al fondo, en la8 zonas de canales y pastos marinos 

tuvo s6lo carácter cualitativo, pero ha servido para mostrar la 

tendencia de las larvas a ocupar estas áreas conforme crecen, 

pues se capturaron organismos hasta de 12.9 mm y en términos g~ 

nerales, mayores de 4 mm tTab las 5 y 6). Pearson (19 41) ha se

ñalado que las larvas de esta especie son demersales a los 5 mm. 

Cuerpo lagunar 

B. chryaoura se capturÓ en el cuerpo l agunar casi todo el 

año a excepciÓn de diciembre. Su mayor densidad ocurri6 en mayo, 

pero como puede apreciarse en la tabla 7 por su alta frecuencia 

y abundancia, muestra que su época de mAximo desove se extiende 

durante el periodo de resalinizaci6n de la laguna (enero-junio) 

con las menores densidades en la época de lluvias (Figs. 6 y 91. 

La distribuciÓn muestra l os valores mayo res de abundancia 

y frecuencia en las estaciones situadas en la porci6n noreste 

de la laguna y los menores en aquellas de la porciÓn occidental, 

esto parece derivarse de la tende nci a de las larvas a evitar 

aguas de muy bajas salinidades, como las que se alcanzan en la 

porciÓn occidental con la salida de agua dulce a través del Rio 

Palizada y las Lagunas de Pom-Atasta (Tabla 7). Este patr6n de 

distribuci6n ha s i do ya mencionado en investigaciones previas 

por Sánchez y Flores (1985) . 
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A trav~s del año las tallas fluctuaron de 1.3 a 4.8 mm 

(Tabla 8); las más grandes se encontraron en las estaciones cer 

canas al litoral tanto de la isla como del continente y partic~ 

larmente en aquellas pr6xtmas al Sistema fluvio-lagunar de Can

delaria-Panlau. 

Durante el periodo de muestreo que fue de 1980 a 1982, se 

encontr6 que en t~rmino~ generales, B. chrysoura se presenta a 

través del año con su ~poca de mayor desove en primavera-verano; 

en la Boca del Carmen la máxima abundancia ocurri6 en abril, en 

la Isla del Carmen en febrero y en el cuerpo lagunar en mayo. 

Se aprecia ~na relaci6n entre la época de máxima abundancia y el 

proceso de resal1nizaci6n de la laguna. Es notoria la baja den

zidad, teniéndose en ocasiones una ausencia total en la época 

de bajas salfnidades . 

Para el sureste de los Estados Unidos Powles (1980) señala 

la época de desove de esta especie de abril a .1u110 en aguas 

costeras y estuarinas. 

Los valores de densidad mAs altos se dieron en la Boca del 

Carmen con 63 L en la estaci6n -A"; le sigue la laguna, que en 

la estaci6n 16 present6 un valor mAximo de 53.3 L; en la Isla 

del Carmen el valor mas alto (8.8 L) ocur ri6 en la estaci6n S 

que está situada en zona de canal. Estas máximas densidades 

corresponden a salinidades y temperaturas altas. 

B. Chrysoura desova en la propia laguna, particularmente 

en áreas cercanas al litoral y p referente mente en la porci6n 

oriental. No obstante, una parte importante de la poblaci6n lar 
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varia penetra a la lag una 3 través de las bocas, por ello no es 

de extrañar que la mayor densidad se halla registrado en la Boca 

del Carmen, valor que contrasta con l os generalmente bajos que 

ocurrieron en la porción occidental. La mayor abundancia en la 

porción oriental puede atribuirse a dos causas; la primera es 

que hay una gran entrada de larvas a través de la Boca de Puerto 

Real que como fue mencionado ero el an!lisis hidrol6gico es la b~ 

ca que tiene la mayor afluencia de aguas ner!ticas , y la segunda 

es una tendencia de los adultos a desovar en esta zor.a . Estos r~ 

sultados no hacen sino confirmar aspectos que a través del estu

dio de huevos y larvas de esta especie han señalado previamente 

S!nchez y Flores (1985) . 

La di stribuciÓn l arvari a parece corresponder con la distri

buciÓn de los adultos que seg~n Yáñez et al. (~980), es amplia 

con una mayor abundancia en la zona oriental particularmente en 

los sistemas f1uvio- l agunares de Cande1aria-Pan1au. Yáñez-Aran

cibia et al. U982 b) l a indi:ca como una especie residente perma

nente y dominante en la Boca de Puerto Real. Alvarez (1983) su

giere que los juveniles y adultos utilizan el área de la Boca del 

Carmen como zona de alimentación y/o crecimiento. Vargas et al. 

(.1981) señalan a la especie como dominante entre otras especies 

e n las zonas de canales y litorales de la Isla del Carmen. 

Atendiendo a l f lu jo neto que va de la Boca de Puerto Real 

hacia la Boca del Carmen, pOdría esperarse una deriva larvaria 

en este mismo sentido con las menores tallas prÓximas a Puerto 

Real y las mayores distribuyéndose hacia el interior de la lag~ 
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na y hacia la Boca del Carmen, la distribuciÓn de tallas no per

mite apreciar esta suposiciÓn, 10 cual puede ser consecuencia de 

la tendencia de las larvas a adquirir hAbitos bentÓnicos y demer

sales escapando de las corrientes y ocupar áreas protegidas de 

v~i6n sumergida como lo muestran las grandes tallas captura

das con la red de patines en la zona de la Isla del Carmen y 

aquellas de vegetaciÓn ~ergida pr6ximas al Sistema Cande1aria

Pan1au. 
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Micropogonias furnieri 

Boca del Carmen 

Esta especie ocurri6 a través de todo el ciclo de muestreo 

en la Boca del Carmen; las mayores abundancias se presentaron en 

abril con valores hasta de 89.9 L, que contrastan fuertemente 

con los del resto del año, incluso con aquellos mas altos de oc

tubre (14 L) Y diciembre (11.2 L) que fue cuando ocurrieron otros 

pequeños picos de relativa abundancia respecto al resto del año 

(Tabla 9, Fig. 15). 

Las époc as en que ocurrieron las mayores densidades resul

taron muy contrastantes en cuanto a sa linidad y temperatura, ya 

que e n abril las s alinidades fueron a ltas fluctuando entre 30.8% 

en la estaciÓn ·C· y 33.8' en la ·A~; en tanto en octubre y di

ciembre se tuvieron las mas bajas s alinidades del ciclo (20.1\ 

en la estaciÓn -A· y 14 . 4\ en la ·C· en octubre, y 19.2\ en la 

estaciÓn -A- y 8.7' en la estaciÓn ·C· dur ante diciembre). En 

cuanto a la temperatura, la diferencia sÓlo correspondiÓ a oc

tubre con valo res alrededor de 28 .4 °C en la es t aci6n · C· y 

28.6°C en la -A-¡ en tanto que abril y dicieMbre tuvieron valo

res muy similares, alrededor de 25°C en ambas estaciones (Fig.61. 

La contrastante mayor abundancia de abril debe ser reflejo de la 

época de mayor desove. 

La abundancia de M. furnieri en la estaciÓn ·C· fue mayor 

que en las otras dos estaciones, no sÓlo durante abril , cu ando 
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ocurrieron 108 mAximos valores, sino a través del año. 

La distribuci6n de la abund~ncta no parece gu~rdar un pa

tr6n comOn a las tres zonas de la boca (Fig. 161 pues en la es

taci6n "AK los dos picos de m&xima ocurren a distintas profundi

dades, el de abril a media agua y el de diciembre en e l f ondo. 

En la estaci6n "C" también ocurren dos pi"cos de abundancia , am

bos en el fondo. La estaci6n "B n con un solo nivel no permite 

comparaci6n. 

La baja abundancia de esta especie en aguas superficiales 

se mostr6 como un hecho general, aunque no absoluto. Por lo 

discutido anteriormente, puede señalarse que existe una tenden

cia de M. furnieri a ocurrir en la Boca del Carmen en las aguas 

del fondo y supradyacentes; el que lo sea en uno o en otro ni

vel depender! de una serie de factores tales como la propia den 

sidad de poblact6n larvaria, sus tallas, la marea, etc. 

En la figura 17 se muestra la relaci6n entre el namero de 

larvas de M. furnieri y los momentos de ma?ea, y puede observa~ 

se que el balance de entrada y salí'da de la::rvas es ligeramente 

favorable a la entrada. 

En la estaci6n KA" predomina la salida de larvas, part i cu

l a r.mente en el momento 5, como consecuencia de la gr an abundan

cia de larvas a media agua (Fig.18). La captura durante el flu

jo , as! como en los momentos 6 y 7 del reflujo, fue sumamente 

escasa. 

En la estaci6n "8 H las mayores capturas se obtuvieron en 

los momentos 3 y 7; la ocurrencia en el momento 7 no correspon-
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de con la hipótesis planteada y puede ser interpretada como con

secuencia de un paso activo de las larvas a trav~s de la boca 

(Fiq.19). 

En la estaci6n ·C· las mayores densidades larvarias ocu

rrieron en el flujo. en el momento 2 y e n la estoa (momento 4). 

ambas por el fondo. en tanto que en el reflujo fueron notoria

mente menores y se presentaron en los momentos 6 y 7 en super

ficie LFig. 20}. 

Este esquema de distribuci6n larvaria ajusta plenamente con 

la hip6tes1s planteada. pues se tuvo una captura mayor de larvas 

durante los momentos de mayor velocidad de corriente en el fluj~ 

ocurriendo por el fondo, en tanto en el reflujo se presentaron en 

superficie . 

La gran densidad de larvas en la estoa parecerfa contrave

nír la afirmaci6n anterior en la que los resultados ajustan a 

nuestra hipótesis; sin embargo, como se vera adelante, las ta

llas de las larvas que ocurrieron en este momento, resultaron 

contrastantemente de mayor talla que las ta.bi~n muy abundantes 

del momento 2. 

La canttdad de larvas ~ se obtuvo en las estaciones ~A~ 

y "8" durante el reflujo fue mayor que las capturadas en el flu

jo. 

Cabe señalar que el patr6n de entrada y salida de larvas 

descri"to a partir de valores promedio, refleja basicamente lo 

sucedido en el mes de abril, no solo por haber sido el mes 

en que se muestrearon casi todos los -amentos de marea en todas 
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las estaciones, sino por su notoria mayor abundancia larvaria 

(Tabla 9). Lo que parece constante y notorio a trav~s del ciclo 

de muestreo es la mayor entrada de larvas por la e staci6n ~C". 

Las tallas promedio de las larvas capturadas en abril en 

la estaci6n "A" durante el reflujo, resultaron mayores que las 

del flujo. En l~ estaci6n "8- se present6 la misma situaci6n, 

aunque en este caso , las que se obtuvieron durante la estoa, 

presentaron tallas similares a las del reflujo. En la estación 

"C" las larvas que ocurrieron durante la estoa, resultaron ser 

de tallas contrastan temen te mayores que cualquiera de los otros 

momentos de marea e incluso las otras estaciones; de tal natur~ 

leza 'tan 'grandes que no deja duda que su presencia durante la 

estoa es resultado de sus movimientos activos y no como conse

cuencia de la acci6n de la marea (Tabla 10). 

Una situaci6n simil.ar ocurri6 en junio , correspondiendo las 

mayores tallas promedio a los organi smos capturados en el reflu

jo. En el resto de los meses, la ausencia de esta especie en el 

reflujo fue notoria. 

Las diferencias entre las c apturas diurnas y nocturnas no 

parecen ser significativas, pues· no muestran una tendencia per

sistente en los distintos meses como puede observarse en la ta

bla 9, correspond:l:endo sus valores mayores y menores más a los 

momentos de marea que a una condici6n luminosa. 

Cuerpo lagunar 

M. fu rnieri se captur6 a trav~s del año con aparentemente 
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dos épocas de desove, una en primavera- verano y otra de otoño

invierno, con sus mayores abundancia en mayo y febrero; en el 

primer caso correspondiÓ a una época de altas salinidades (27.S\) 

y temperaturas de {24.9°C} y en el segundo correspondiÓ a una 

época con temperaturas de 24.1°C y sa11nidades medias de 23.4\ 

' (Fig. lS). 

Su distribuciÓn muestra un hecho comOn a través de todas 

las épocas; esto es , su ubicación en aguas litorales de la Isla 

del Carmen y porciones este y oeste de la laguna, en áreas prÓ

ximas a los sistemas f1uvio-lagunares. Estuvo ausente en la par

te central de la laguna. 

Las mayores densidades ocurrieron en la estaciÓn 4 en fe 

brero con 26.1 L Y en la 16 en mayo con 29.3 L, ubicadas en pa~ 

tes externas del sistema. Cabe señalar que las tallas promedio 

son contrastantes , siendo por mucho, mayores l as de febrero (T! 

bIas 11 y 12). 

La distribuciÓn de las larvas y sus tallas durante primav~ 

ra y verano , parecen indicar que aunque en forma muy escasa la 

especie puede desovar en la laguna. En el otoño e invierno las 

tallas menores ocurren en estaciones prÓximas a las bocas y las 

mayores se ubican hacia el interior de la laguna, por lo que ~ 

drla establecerse la idea que durante esta época la especie de

sove en la zona costera y sus larvas migren a la laguna parti

cularmente a los sistemas fluvio-lagunares . 

Cabe señalar la ausencia de esta especie en l a zona de ca

nales y manglares de la Isla del Carmen. 
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Los resultados del presente t r abajo permiten establecer que 

M. furn ieri presenta dos ~pocas de desove, la primera y más im

portante durante la primavera y la segunda a fi na les de otoñ o e 

invierno. Las tallas pequeñas registradas en el cuerpo lagunar 

( rv 2 mm) permiten considerar que el desove ocurre ah!, aunque 

de una porciÓn muy pequeña de la poblaciÓn; las mayores tallas 

registradas en la parte i nterna del cuerpo lagunar, as! como 

aquellas penetrando por la porciÓn oeste de la Boca del Carmen 

y su relativa baja abundancia en la porciÓn este de dicha boca , 

llevan a la idea de que es ta especie desova pr incipa l mente en 

las zonas coster as y s us larvas migran hacia los sistemas estua 

rinos, alcanzándolos en una etapa casi juvenil , por lo que las 

pequeñas tallas en particular y todas las larvas en general fue

r on escasas . 

Esta idea parece conveni r a l o re port ado por Pearson (1941) 

para una especie cercana tM. undula tus) en la Bahía de Chesa

peake , que capturÓ un gran namero de pequeños juveniles mien

t r as que las larvas y post larva s fueron muy escasas; así mismo, 

Lewis y Mayo (1983) señalan que las tallas larvarias de M. un 

dulatus van aumentando al acercarse a los estuarios en Caroli 

na de 1 Norte . 

Adultos de M. furnieri han sido registrados en la laguna 

por Amezcua y Yáñez (1980) quienes l a conside~an como visitante 

estacional o c íclica, y A1varez (198]) la encontrÓ en áreas ad

yacentes a la Boca del Carmen. 



Stellifer lanceo la tus 

Boca del Carmen 

Esta especie ocurrió básicamente en abril y octubre con 

densidades hasta de 501 L Y 15.6 L respectivamente, en tanto en 

agosto se capturó sólo un espéCimen y en diciembre dos; no estu

vo presente en los demAs meses de muestreo ITabla 13) . 

Octubre y principalmente abril deben reflej~r las épocas de 

m&zimo desove; las que no parecen quardar una relación oon la 

salinidad ya que 80n meses de fuertes contrastes. 

Su distribución no guarda un patrón comOn a las tres zonas 

de la boca, es notoriamente mAs abundante en la estación ·C M
, 

con las mayores densidades ocurriendo por el fondo. En la esta

ci6n MAM donde estuvo prácticamente ausente en octubre y relat! 

vamente escasa en abril, sus mAximas densidades ocurren en me

dia agua y fondo. En la estación M8-, excepto por tres espec!m~ 

nes capturados en todo el ciclo, estuvo prácticamente ausente 

(Fig. 21). 

En las figuras 22 y 23, donde se muestra la relación entre 

el namero de larvas y los momentos de marea en las estaciones 

-A- y ·C·, se observa que el esquema de distribuci6n larvaria no 

ajusta plenamente con las hipótesis planteadas, pues si bien es 

cierto que algunas capturas ocurren en 108 momentos de mayor ve 

locidad del reflujo, lo son por el fondo y media agua más que 

por la superficie como podría esperarse. Por otro lado, la ma-
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yor densidad se present6 durante la estoa. 

S. lanceolatu8 de acuerdo con Johnson (1978) es una de las 

especies de fondo mAs abundante en las costas atlánticas del 

sur de los Estados Unidos y del Golfo de México. En el sur del 

Golfo de México parece una especie escasa, que prefiere aguas 

de alta salinidad, y no obstante ha sido registrada para la La

guna de Términos (Castro, 1978; Alvarez, ~983; y Johnson, 1918). 

Se conoce muy poco de su ciclo de vida pero los resultados 

del presente trabajo, perroiten establecer la idea de que es una 

especie que desova en zonas costeras y s us larvas migran hacia 

los sistemas estuarinos adonde penetran a tallas generalmente 

menores de 20 mm orientados por un gradi'ente salino como podrta 

desprenderse del hecho de que en la Boca del Carmen su presen

cia ocurri6 principalmente en la porci6n occidental, área por 

la que se tiene la mayor salida de aguas conttnentales. 

La ausencia de larvas en el cuerpo lagunar y la Isla del 

Carmen, asi como las tallas grandes capturadas en la boca lle

van a la idea que estos organismos tienden al fondo una vez que 

han penetrado en el sistema estuarino. Su tendencia a los hábi

tos bentOnicosde larvas, juveniles y adultos ha sido señalada 

por Johnson (1978). 

La presencia de algunos organismos de talla pequeña (5.9 rma) 

parece indicar un desove muy costero quedar.do entonces, estos 

pequeños organismos sujetos a la marea, mientras los mayores se 

mueven "independientemente (Tabla 14) " 
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Cynoscion nebulosus 

Boca de 1 Carmen 

Esta especie ocurrió en la mayor parte de los ~eses de mues

treo, estando ausente en agosto, diciembre. y enero. en julio se 

capturaron sólo dos espe~!menes, en el reato de los meses su a

bundancia . relativa fue muy similar, con una ligera ~ima en ju

nio . 

Su distribuciÓn a través del ci"clo parece mostrar dos pi

cos de deSO\'e, uno en primavera y otro en otoño; épocas tan con

trastantes en cuanto a salinidad y temperatura que no permiten 

establecer si existe una posible dependencia de la época de de

sove con estos factores (Fiq. 24). 

Como en otros casos mencionados anterio~nte. las estaci2 

nes "A R y RC
R fueron las que tuvieron la aayor abundancia, lo 

que parece confirmar que la condición somera de la estaciÓn "e R 

genera movimientos menores de entrada y salida de agua (Fig. 25) . 

La distribuciÓn de esta especie corresponde con las hipóte

sis planteadas, tanto en el caso de que su paso a través de la 

boca de la laguna funciona como un estuario parciaLmente mezcla

do con las mayores velocidades de corriente en el fondo durante 

el flujo y en superficie en el reflujo; ast o por ejemplo, en 

abril en la estaci6n "A R los valores mlx~s ocurren a media 

agua durante el flujo , en tanto el an ico registro del reflujo 

ocurrió en superficie. En junio en las estaciones ·A· y ·C· los 
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valores máximos ocurren en el reflujo en superficie. 

En septiembre la mayor parte de las ocurrencias fueron du

rante el flujo a meaia agua y fondo, el valor alto del momento 7 

del reflujo parece a lterar el esquema, pero es entendible por la 

distribuci6n en cardGmenes de las especies. Una situaci6n simi

lar ocurre en octubre. 

En el caso de esta especie el balance entre el flujo y el 

reflujo parece influenciado por la condici6n luminosa del momen

to de la colecta, as! en abril, septiembre y octubre l os mayores 

valores ocurrieron en el flujo, cuando éste ocurri6 de día, en 

tanto en junio el flujo se desarrol16 durante la noche y sus va

lores son contrastantemente menores que los del reflujo (Tabla 

15). 

La distribuci6n de las tallas en los distintos momentos de 

marea no reflejan una tendencia, pues en la mayor parte de l os 

casos correspondieron a organismos muy pequeños, menores de 3 mm. 

Un par de organismos de 9 y 14 mm capturados en la estaci6n ~C· 

en el reflujo, no son indicativos de que las mayores tallas ocu

rran en el reflujo (Tabla 16). 

Isla del Carmen 

C. nebulosus fue una especie muy escasa en la zona de man

glar y pastos marinos de la Isla del Carmen (Fig . 24). Tuvo su 

mayor frecuencia de apariciOn en los perIodos de otoño-invierno, 

con la máxima abundancia en febrero: lo cual es contrastante con 
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el resto de las colectas ya que en la mayor parte de ellas, se 

c aptur6 un solo espécimen; parece entonces que su presencia en 

el lrea estA relacionada con el proceso de resalinización de la 

laguna (Tabla 17 y 18). 

Las larvas presentaron tallas de 1.9 a 5 .1 mm, excepto a1-

qunas capturadas con la red de patines que fueron mucho mayores 

(9.4 - 14.9 mm). Un espécimen de 15.3 mm se ob tuvo con la red de 

plancton, lo que se antoja como una situaci6n fortuita (Tabla 191. 

Las mayores tallas de los organismos capturados con la red 

de patines permiten suponer que esta eapec!e, también como Bar

dtella ~~ tiende al fondo conforme crece (Pearson, 1941) . 

Cuerpo lagunar 

C. nebulosus se presentó en el cuerpo lagunar durante pri

mavera-verano y principios de otoño, con su época de mayor abun

dancia en primavera (marzo-mayo) cuando los valores de salinidad 

y temperatura son altos (Fig . 24). 

Su distribuci6n abarca los dos tercios de l a porción orien

tal de la laguna, pero en marzo y mayo, los meses de mayor abun

dancia, se restrinqi6 a las estaciones 16,17 y 18 ubicadas en la 

parte mAs oriental (Tabla 20). 

Las tallas fluctuaron entre 1.9 y 4.5 mm, aunque en junio 

se encontr6 un ejemplar de 17.9 mm en la estación 17 (Tabla 211. 

Cynoscion nebulosus es una especie de amplia distribución, 

desde Nueva York hasta Campeche (Castro, ~978). Habita 6reas 
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costeras, lagunas costeras y estuarios, incluyendo la Laguna de 

Términos, donde Reséndez (1981) la registra en fondos fangosos 

o arenosos con pastos marinos; Amezcua y Ylnez (1980) indican su 

presencia en toda la laguna, incluyendo los sistemas fluvio-lag~ 

nares asociados, consider!ndola como un visitante cíclico. 

Dado sus hAbitas se encuentra en amplio s límites de salini

dad desde 7 hasta 37 . 6\ (Gunter, 1945; Reséndez, 1981; Springer 

y Woodburn, 1960). Se carece de info rmaciÓn sobre los l imites de 

temperatura en· que ha sido hallado y que en el caso de este es

tudio fue de 20 a 31°C . 

El desove ocurre en bahias, lagunas y estuarios, entre pri

mavera y verano en distintas Ireas; as!, Pearson (19 29) lo seña

la para aguas frente a Texas; Welsh y Breder (1923) en Carolina 

del Norte y Flores ~ al. (1983) para la Laguna de Tamiahua . 

Estos antecedentes ajustan parcialmente a nuestros resulta

dos, aunque por la distribuci6n y tallas pequeñas en las tres 

zonas de estudio pero principalmente en la zona lagunar; puede 

establecerse que la especie desova dentro de la laguna, aunque 

escasamente. Johnson (1978j señala para las costas atllnticas 

de los Estados Unidos la talla de eclosi6n en alrededor de 1.7 

mm y nosotros hemos registrado tallas de 1 . 9 mm, lo que da base 

para el plrrafo precedente. Por otro lado, la época de desove 

no es coincidente, pues de nuestros resultados se deduce que 

ocurre a través del año y los distintos m!ximos registrados en 

las tres Ireas de este estudio, no definen un a época de mlximo 

desove. Dentro de la laguna su mayo r abundanc i a se presenta en 
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primavera, época de altas salinidades y temperaturas, siendo 

muy escaSB durante el periodo de lluvias. 
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Cynosclon arenarlus 

BOCA del Carmen 

Esta especie solo se registrÓ en la Boca del Carmen donde 

fue muy escasa a lo largo del crclo de muestreo, ocurriendo pr~ 

cipalmente en abril, en mucho menor densidad en octubre y con 

sÓlo unos espec!menes en junio, julio y agosto (Tabla 221. 

Por sus abundancias relativas puede estimarse que su época 

primaria de desove ocurre en primavera y puede tener una secun

daria durante el otoño . 

Los meses en que ocurrieron sus mlximas densl'dades, abril y 

octubre, resultaron muy contrastantes en cuanto a la salinidad 

(32 . 7 y 15.7%) Y la temperatura {25.1 - 28.4°Cl, lo que no per

mite establecer una relación de dependencia de la época de deso 

ve con estos factores . 

La distribuciÓn de la abundancia de esta especl"e en la Bo

ca del Carmen es muy heterogénea; en términos generales la mayor 

parte de las larvas ocurren en la estaciÓn ~AR, en aguas de fon

do y suprady_acentes. En la estación "C" la mAxima captura se diÓ 

en aguas superficiales. Esta variaciÓn que se observa en la fig~ 

ra 26 no permite establecer un patrón de conducta. 

En la tabla 22 se muestra la relaciÓn entre el namero de 

larvas y los momentos de marea, notAndose que su presencia fue 

muy escasa durante el flujo y que su mayor frecuencia y abunda~ 

cia ocurre en el reflujo, por lo que en general predomina la sa 
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lida de larvas. 

En la misma tabla puede observar se que las mayores densida

des se presentaron durante los momentos de mayor velocidad de c~ 

rriente; cuando éstos coincidieron con periodos diurnos (flujo o 

reflujo) la especie estuvo ausente o fue muy escasa . 

El que la mayoría de las larvas estén saliendo, pOdría sig

nificar que tuvieron su origen en la propia laguna; no obstante, 

los trabajos de Y!ñez ~~. (19801. Alvarez (1983) y Tapia (l98S) 

señalan la presenci a de esta especie dentro de la laguna 6nica

mente en etapas juveniles, restringiéndose la presencia de los 

adultos maduros sexualrnente y desovados a las 4reas costeras ad

yacentes. 

Estos antecedentes junto con la gran escasez de larvas y 

las tallas relativamente grandes (~abla 2Jl , as! como su hetero

génea distribuci6n en las distintas 4reas y profundidades de la 

Boca del Carmen, permiten establecer la idea que esta especie 

desova en el mar y emigra hacia los sistemas estuarinos. penetra!!. 

do los organismos en estados larvarios avanzados o de juveniles 

pequeños, los cuales dejan de estar sujetos a los movimientos 

de ma rea. en virtud de sus propias capacidades natatorias. Idea 

que parece confirmarse por el hecho de que en las otras dos 

&reas de muestreo (cuerpo lagunar y zona de canales de la Isla 

del Carmen) esta especie estuvo ausente. Adem!s como otras es

pecies. es probable que ésta en la medida que crece tienda al 

fondo (Dando, 1984). 

La escasez de larvas de tallas muy pequeñas en la boca, p~ 
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rece indicar que el !rea de desove estA muy pr6xima, por lo que 

aunque la mayorla de individuos penetran al sistema estuarino 

la9unar a tallas de 10 mm o mayores, algunas lo hacen a tallas 

menores. 
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Menticirrhus saxatilis 

Esta especie fue muy escasa y heterogéneamente distribuida 

en la Boca del Carmen, encontrándose restringida a los meS~5 de 

juni o, julio y agosto lo que debe reflejar su época de desove, 

la cual corresponde a aquella de altas salin i dades (32.7 - 30.9\) 

Y temperaturas 129.8 - 30.3 G C), las capturas donde se encontra

ron larvas de esta especie siempre fueron diurnas (Tablas 24 y 25). 

Welsh y Breder (1923) la colectaron de Cape Cad , Flo rida, 

en aguas costeras señalando que el desove comienza en junio y 

contin6a hasta agosto, alcanzando su máximo al final de junio o 

principios de julio. 

Esta especie fue muy escasa en el cuerpo lagunar e Isla del 

Carmen, habiéndose encontrado un especiroen durante febrero en el 

primer caso y dos durante abril en el segundo . Las tallas de las 

larvas fueron menores de 5.5 mm. 

Su escasez en todo el sistema lagunar, incluyendo la Boca 

del Carmen permite establecer la idea que M. saxatilis es una 

especie marina que habita en la zonas costeras, cuyas larvas 

pueden ser forzadas a penetrar a los sistemas estuari nos y lag~ 

nares; por lo que su presencia en la Laguna de Términos, al me

nos en etapa larvaria, debe considerarse accidental: aunque en 

el caso de los adultos Yáñez ~ ~. (l9ao) la consideran una es

pecie c í clica o visitante estacional para esta lag,una, 
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Menticirrhus americanus 

Estuvo representada s6lo en la Boca del Carmen, en abril 

en la estaciOn ·C· con tres larvas· con tallas de 5.4, 6.5 Y 7.9 

mm. Tal escasez permite suponer su presencia accidental; de he

cho los antecedentes sobre los adultos la señalan como una es~ 

cie marina costera que puede ligarse a los sistemas estuarinos 

no más allA de donde finaliza la influencia marina (Castro , 

1978 ) . 

Presenta una amplia distribución desde Nueva York hasta 

Argentina (Castro, 1978l y Welsh y Breder (1923) la señalan c2 

mo la especie mAs abundante del género entre Chesapeake y Te

xas. 
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CONCLUSIONES 

A través de los c i c los de muestreo analizados en este tra

bajo se determinaron 7 especies de la familia Sciaenidae que en 

orden de abundancia fueron: B. chrysoura, M. furnieri, S. lan

ceolatus, C. nebulosus, C. arenarius, M. saxatilis. M. america

nus; de ellas s610 B. chfYsoura, C. nebulosus y M. saxatilis se 

encontraron en la zona de canales" y áreas de manglar y vegeta

ci6n sumergida de la Isla del Carmen; en el cuerpo lagunar se 

registraron B. chrysoura , M. furnieri, C. nebulosus y M. saxati

lis; mientrus que todas ocur%feron en la Boca del Carmen. 

Atendiendo a las hip6tesis planteadas puede señalarse que 

aunque todas las especies sean de o%fgen marino. Solo B. chry

~, M. furnieri y C. nebulosus mostraron indicios de desovar 

en la propia laguna. Junto con éstas S. laceolatus y C. Arena

~ utilizan la laguna como área de crianza: entre tanto la 

presencia de M. saxat!lis y M. americanus puede considerarse 

accidental. 

Por la heterogeneidad en el comportamiento de las especies 

respecto a las h1p6tesis, se anotan enseguida sus aspectos más 

sobresalientes. 

Bairdiella chrysoura se encontr6 en toda la Laguna de Té~ 

minos (boca, isla y cuerpo lagunar). Estuvo representada dura~ 

te todo el año. Su época de desove ocurre principalmente en pr! 

mavera y a finales del invierno. Los máximos picos de abundan

cia ocurren cuando hay las salinidades más altas (abril) . 
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Es una especie marina que desova en el mar y dentro de la 

laguna preferentemente en Areas de fuerte influencia ner!tica, 

por lo que en el cuerpo lagunar la mayor abundancia larvaria 

ocurre en la porcrOn oriental, ligada a la Boca de Puerto Real 

que es donde se genera la mayor entrada de aguas marinas, las 

cuales además arrastran hacia la laguna gran cantidad de larvas. 

Las larvas tienden a estar en el fondo conforme crecen, , 
ocupando preferentemente zonas de vegetaciOn sumergida por lo 

que en este t1po de Area y zonas· de canales de la Isla del Car-

men, son muy escasa en el plancton, ademAs que al corresponder 

a tallas grandes éstas tendrAn mayores posibilidades de evitar 

ser capturadas por los equipos de muestreo . 

La tendencia de las larvas a ocupar aguas de mayores sali-

nidades dentro de los estuarios y lagunas costeras, parece con

firmarse por la distribuciOn mencionada en pArrafos anteriores 

y por el hecho de que en la Boca del Carmen ocurrieron con una 

clara mayor abundancia en su porciOn oriental lestaciOn "A~) que 

es la de mayor influencia marina y menor saliaa de aguas conti

nentales, en contraste con la porciOn occidental (estación "CM) 

donde justamente ocurre lo contrario y las larvas se presentan 

comparativamente muy escasas. El paso de las larvas a través de 

las bocas depende primariamente de las corrientes de marea, de 

las que pueden escapar conforme crecen. 

Aparentemente las larvas de esta especie son más activas 

durante el día. 
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Mlcropogonias furnieri tuvo una distribuci6n dentro de la 

laguna , ligada a los sistemas fluvio-lagunares y en cambio estu

vo ausente en la zona de Manglar y canales de la Isla del Car

men, donde ocurrieron las mayores salinidades. Se present6 durarr 

te todo el año, con su culmen de desove de abril a mayo: tuvo un 

amplio límite de tolerancia a la salinidad. 

Es una especie que ~esova principalmente en el mar y una 

porciÓn muy pequeña de la poblaci6n parece hacerlo dentro de la 

laguna. 

La mayor parte de las larvas ocurrieron en la porciÓn occi

dental de la Boca del Carmen que es la de menor influencia mari

na y la de m~s fuerte salida de aguas continentales. 

Las tallas pequenas fueron escasas y se mostraron sujetas 

al efecto de la marea, en su paso a trav~s de la boca. Las ta

llas mayores de ~O mm tuvieron movimientos propios, no quedando 

sujetos a la influencia de la marea en su entrada a través de 

la boca. 

5tellifer lanceolatus fue capturada llni"camente en el área 

de la Boca del Carmen. Tuvo su mayor abundancia en primavera, 

siendo muy escasa o ausente el resto del año. 

Desova en el mar y sus larvas tienden a la laguna aparent~ 

mente orientadas por un gradiente salino, por lo que las mayo

res densidades larvarias ocurren en la porción occidental de 

la boca. 

La mayor parte de las l arvas alcanzan la laguna a tallas .. 



mayores de 10 mm y su paso a trav~s de la boca no estA sujeto a 

la marea, excepto unos cuantos casos de tallas menores . 

Cynoscion nebulosus se presentó en las tres zonas de mues

treo durante todo el año. Fue muy escasa, paTticularmente en la 

~poca de lluvias, no pudo determil'larse una ~poca principal de 

desove. 

Esta es una especie que tiende al fondo conforme crece, por 

lo que las formas planctónicas coxrespondieron a tallas muy pe -

queñas 1 - S mm) , organismos más grandes fueron capturados 

en el fondo con la red de patines. 

Aparentemente las larvas son más activas durante el d1a. 

Cynoscion arenarius sólo se capturó en la Boca del Carmen y 

en forma muy escasa a trav~s del año, aunque presentó un peque 

ño máximo de abundancia en abril. 

Esta especie desova en el mar y sus larvas migran a la la

guna, alcanz!ndola a tallas relativamente grandes , generalmente 

mayores de ~O mm; razón por la cual parece no estar sujeta a la 

marea. 

Menticirrhus saxatilis y Menticirrhus americanus fueron es

pecies muy escasas, restringi~nd08e su precencia casi exclusiva

mente a la Boca del Carmen, excepto por tres espec1menes ce la 

primera que ocurrieron en las otras dos !reas. 

La presencia de M. saxatilis en el verano y M. americ~nus 
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en primavera deben de reflejar sus principales ~pocas de desove, 

el cual ocurre en el mar. Su presencia en nuestras 4reas de es-

tudio se ha considerado accidental. 
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RELACION DE CAMPAÑAS EN LA LAGUNA DE TERMINaS, CAMPECH E 

22 - 23 
9- 10 

10-11 
9-10 

14 
15-16 

7 
18 

28 - 29 
29-30 

4- S 
6- 7 
S- 6 
8-0 

6 
4-S 

8 
28 

24 - 25 

S- 7 
4-6 

3 1 
2-4 
6-8 
7-0 

13- 15 
8 - 10 

13-15 
S-8 

BOCA DEL CARMEN 

ISLA 

Abril 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Diciembre 
Enero 

OEL CARMEN 

Mer it o 
Abril 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciemb r e 
Ener o 
Febre r o 

CUERPO LAGUtiAR 

Febrero 
Marito 

Mar:1;O 1-3 Abril 
Hayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 

1-2 , 5 Diciembre 
13-15 Enero 
S-7 Mar:to 
7- 0 Abril 

1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1981 

198 1 
1981 
1981 
198 1 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1982 
1982 

1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1981 
19a1 
198 1 
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il!J.j, Lll..!!...!..Q .i!...!!..!..ll !COSTO 
A 1 e A B e A B e A 1 e 

"' "' "' "' s " F " s r s " r " s r s " F " s F s " F " s F 

1 5.3 19.l 19.2 1.9 1 1 l 1 1 1 0.6 o o 1 l!. l!. !.d. o o l!. l 1 1 1 o o o 
2. 6.8 13.4 16.8 0.5 1.9 4.8 2~ g.r !!:! 1 1 1 2 o o r1 o ii o 2 1 I I I 1 I 
3 o 63.0 11 .5 4.7 1.2 o ! ~ !!:! o t !'1 3 o 0.6 I 1 I 3 o . o o o o o 
4 3.8 3.6 2.4 0.5 l!. .L2. i 1 I 4 o o o o o 0.6 4 o o o o o o 
5 li ~ ~p 1 1 5 1.3 2.8 2.6 o .6 5.5 5 o 0.9 o o 1 o 5 1 1 I I l 1 
6 .LI . O . ~ l!. 6 4.7 o o 9.5 15.7 5,4 6 l 1.2 o o 1 1 6 o 15.8 4.7 4.2 o o 
7 X l x- 0.7 o o 7 0.9 1.8 11.0 5.0 o 1.0 7 l · 1 l l l l 7 o 0.6 1.1. 0.8 o o 
• 25.9 l<ll.6 55.4 8.8 3.6 6.7 • 9.5 5.3 15.2 15.1 17.3 13.0 ! o 2.9 2.6 o o 0.6 • o 16.4 7.4 5.0 o o 
1 4.3 17.6 9.2 1.4 0.1 1.3 l 1.9 1.0 3.0 3.0 2.8 2.1 l o 0.4 0.4 o o 0.1 i o 4.1 1.8 1.0 o o 

!i!Pl'lltllll! QQIUllE ENEIO 
A-, e A 1 e A ---"T e 

"' rt1 lfl s PI F PI s F s " F " s F s " r " s F 
1 o 3.1 4.6 0.4 o o 1 I l l l l l 1 o 10.4 11.5 1.1 o o 
2 o 3.5 o 3.9 l l 2 o 0.5 5.3 3.9 o 0.5 2 1.9 o 6.0 1.11.4 o 
3 ¡ 0.4 ~ l o l 3 o l!. l!. o ~ ~ 

3 o o o o l!. o 
4 l l ~ l l 4 o l!. l!. o 4 .L2 l!. l!. o o o 
5 l l l l l l 5 ¡ l l l ¡ l 5 l l . l ~ l l 
6 o o o l l l 6 l o I o l o 6 l l l l I l 
7 l l l o o 1.6 7 l o l 0.6 1 o 1 l l l l X l 
• o 7.0 5.1 4.8 o 1.6 • o 0.5 5.3 4.5 o 0.5 ~ 2.910.4 17 .5 2.2 1.4 o 
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TABLA 3. DISTRIBUCION DE TALLAS LARVARIAS DE Bardiella chrysoura EN LA BOCA DEL CARMEN. 
MM-MOMENTO DE MAREA. mm-MILIHETROS. (Continua). 

MM 
mm 
6.0 
5.5 
5.0 
4.5 
4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 

MM 
mm 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0.5 

A B R I L ESTACION "A 
s M 

1 2 4 5 6 1 2 3 4 6 1 2 ,,.. 

1 
1 

1 
6 1 

5 4 1 3 1 7 4 1 2 13 9 
2 3 2 3 6 10 13 3 7 13 

1 1 

J U N I O 
ESTACION "A" EST."B" 

S M F ----p:..--
2 5 6 7 2 5 7 2 3 5 7 6 7 

1 1 
1 1 
1 1 1 1 1 1 3 2 
2 1 6 1 1 1 7 9 1 

4 1 3 1 

F 
3 

5 

4 5 6 1 

1 3 2 1 
1 1 2 1 

ESTACION "C" 
S F 

ESTACION "B" 

2 

1 

M 
3 4 5 7 2 

1 

3 1 
3 1 1 
3 l 

1 

J U L I O 
ESTACION"A" 

M F 

ESTACION "C" 
s 
3 

1 
1 

F 
6 2 

1 

1 
2 
1 

1 

EST."C" 
F 

4 

3 5 6 5 6 7 MM 3 5 6 1 2 4 

mm 
2.5 

1 2.0 1 1 
1 1 1.5 1 2 

3 1 1 1.0 1 
1 1 11 4 1 

2 

2 



M..43. 

~ ~ 
ltl 6 7 6 7 6 7 .. 
2.5 1 3 2 2.0 10 2 3 1.5 
1.0 5 1 1 

DlmllltiDI 11! '1111A9 IARVMIL\S 11! ~ 2!l!!!I!!. fll u. m. !B. Cloltt'll. 
M'l-IUEllO 11! l'WIFA. -'lllJIEl(S, 

@ima."A" .19!!!!. mm 
11 F ~ p mtr+ :- Ji ~"f 

ltll2313 1 2 4 7 ltl 2 2 7 2 ltl 2 4 1 1 2 .. .. ... 
3.5 1 2 2.5 1 3 1 4.5 
3.0 2 2 1 1 1 2.0 3 1 4.0 
z.5 3.5 
2.0 6 2 3 1 1 4 3.0 
1.5 1 2.5 

2.0 
u 

~ ~ 
1 2 



TABLA 4. DENSIDAD LARVARIA (100 m3) DE ~ chrysoura EN LA ZONA DE MANGLAR (Ma) 
y PASTOS MARINOS (FM) DE LA ISLA DEL CARMEN. MARZO DE 1981 A FEBRERO 
DE 1982. SE EXCLUYEN LAS ESTACIONES Y MESES EN QUE NO SE PRESENTO. 

TIPO DE 
ESTACION VEGETACION MARZO ABRIL JUNIO JULIO AGOSTO DIC. ENERO FEBRERO • X 

1 PM 3.6 3.6 0.3 

2 Ma 3.2 3.2 0.2 

5 Ma 8.8 8.8 0.8 

7 PM Y Ma 0.9 5.1 6.0 0.5 

9 Ma 1.2 3.0 4.2 0.3 

11 PM 6.9 6.9 0.6 

12 PM Y Ma 0.9 1.9 1.2 3.1 7.1 0.6 

13 Ma 7.8 3.1 4.2 1.0 7.1 23.2 2.-1 

14 Ma 7.5 7.5 0.6 

~ 8.7 11.6 3.1 6.8 5.4 1.0 6.3 27.6 

X 0.5 0.7 0.2 0.4 0.3 0.06 0.4 1.8 



TABLA S. DISTRIBUCION DE TALLAS LARVAR IAS DE ~ chrysoura EN LA ZONA DE. MANGLAR Y PASTOS 
MARINOS DE LA ISLA DEL CARMEN. MARZO DE 19R 1 A FEBRERO DE 1982. (*) RED DE PA-
TINES . SE EXCLUYEN LAS ESTACIONES Y MESES EN QUE NO SE PRESENTO. 

MES ESTACION TALLAS (nun) MES ESTACION TALLAS (nun) 

MARZO 1* 7.9 JULIO 8* 3.4 8.5 

4* 5.8 AGOSTO 12 3.6 

8* 6.5 13 2.1 2.3 2.4 

12 2.8 SEPTIEMBRE 12* 3.9 4.5 4.6 

13 1.9 2.6 2.7 DICIEMBRE 13 2.4 

2.7 2.8 3.4 ENERO 7 1.9 4.1 

ABRIL 5 1.5 1.8 1.8 9* 3.1 6.2 

2.1 2.4 2.6 11* 4.2 4.8 5.6 6 .0 6.2 

2.7 2.8 2.9 14* 3.8 

7 3 FEBRERO 7* 2.2 

11* 12.9 9 4.7 

12 1.9 2.3 10* 2.6 

JUNIO 13 1.8 1.9 2.4 11* 2.3 2.4 2.7 

JULIO 2.4 2.5 3.4 12 2.6 

2 1.6 2.2 2.8 13 1.4 2.4 2.4 

4* 3.3 14 1.9 2. 2 2.2 



TABLA 6. DISTRIBUCION DE LARVAS DE ~ chrysoura EN LA ZONA DE MANGLAR (Ma) Y PASTOS 
MARINOS (PM) DE LA ISLA DEL CARMEN. MARZO DE 1981 A FEBRERO DE 1982. SE 
EXCLUYEN LAS ESTACIONES Y MESES EN QUE NO SE PRESENTO. RED DE PATINES. 

TIPO DE 
ESTACION VEGETACION MARZO ABRIL JULIO SEPT. DIC. ENERO FEBRERO 

PM 1 1 

4 PM 1 

7 PM Y Ma 

8 PM 2 

9 Ma 1 

10 Ma 1 

11 PM 5 

12 PM Y Ma 3 

14 Ma 



TABLA 7. 

ESTACION FEB. 

1 
2 
4 
5 
6 
7 

8 

9 
10 

12 3.8 
13 
15 
16 

17 

18 

..t&. 3.8 
X 0.2 

DENSIDAD LARVARIA (100 ;3) DE ~ chrysoura fN EL CUERPO LAGUNAR. FEBRERO DE 1980 
HASTA ABRIL DE 1981. SE EXCLUYEN LAS ESTACIONES Y MESES EN QUE NO SE PRESENTO. 

MARZO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT . NOV. ENERO FEB. MARZO ABRIL e 
0.4 1.1 1.5 
1.8 1.3 3.1 
1.0 1.0 

1.8 1.8 
0.5 5.9 6.4 

2.6 0.5 25.8 1.3 30.2 
0.8 12.8 1.3 14.9 

7.7 1.2 1.2 10.1 
1.3 14.2 15 .5 

0,6 0.6 5.0 
2.3 3.0 5.3 

0.5 3.0 23.0 26.5 
53.3 1.3 3.0 57.6 

3.9 3.9 
17.7 2.9 0.5 0.1 21.2 
17.7 56.2 16 .4 3.7 3.1 0.5 18.7 1.8 32 . 1 19.8 4.2 26 .0 
0.9 3.1 0.9 0.2 0. 1 0.02 1.0 0.1 1.7 1.1 0.2 1.4 

X 

0.1 
0.2 
0.07 
0.1 
0.4 

2.1 
1.0 

0.7 
1.1 

0.3 
0.3 
1.8 

4.1 

0.2 
1.5 
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'DIIL\ 9. lIIISIIlID UlVMIA (100 113) lE l!!a!pB!!!!o ~ IIl1l! lIISl'IlIltS lIM!lJS lE lII!SmID Y lOtNItIl lE IM'A 
lE W J!SIlICIIN'S "l". ''8" Y 't:' lE lA HD\ IIL CMeI. AIIID.. lE 1911) l B8I) lE 1981. s..s.mIFlClE. IUtDlA 

_ !aa, F-RXO. (1) IC)!IB) KI!SII!A. lIl! VAUHS SIIIAl'AIXE lIIDlC.IN CAPIl.RfS ro::nRWI. SE D:1.UY9I lIl! 1&
SES EJI Q.E IC) SE I'IIISOOO. ~ lE IM'A. 

ll!..l.h ..!..!I..!..U l.!1...!...!.Q li.Q..llQ 
. l B C • é . l B e A a e 

1M 1M 1M 1M 
SM 'M S, 5MFMSF SMFMSF SM'Msr 

1 o o o 0.4 l l 1 l l 1 o o o 1 o Q o o o 07 1 l l l o o o 
2 0.7 2.2 0.7 2.5 5.7 ~.8 2 lA Q.! 2. l l l 2 ~ ~ ~ 0"G a"" 2 I I l l I I 
3 0.6 2.1 o 5.8 o 0.6 3 Q Q Q o Q Q 3 o 0.6 o I 1 I 3 o o o o o o 
4 o 5.4 o 6.4 Q I!2.í 4 I I I l Q Q 4 o o o o o 2.5 4 o o o o o 0.5 
5 3.6 ill 2.0 0.5 l . X ' 5 o o o o o o 5 o o o o I o 5 I I I l I 1 
6 Q b!. Q x ru Q 6 1.1 o o 4.2. o 2.7 6 I o o o I X 6 o o o o 1.5 o 
7 I I X 3.6 7.5 .L! 7 o o o 5.0 o 3.2 7 I IXIII 7 Q Q Q o o o 
• 4.0 28.7 2.7 19.2 26.1 1ll.7 ~ 2.9 0.7 o 9.2 o 5.9 So o 0.6 o o o 3.2 4 o o o o 1.5 0.5 
l 0.8 4.8 0.4 3.2 5.2 27.7 I 0.6 0.1 o 1.8 o 0.9 1 o 0.1 o o o 0.8 1 o o o o 0.3 0.1 

~ OCTUBRE .~ llll.2. 
1M C 1M A ~ C IM A BC 1M A BC 

S M FM r SMFMSF MFIIsr SMFMSF 

1 O o o o o O 1 I l l l I I 1 1 O O o O o O 1 O 0.8 1.6 O o 0.9 
2 O o O O I I 2 O O 0.71.4 O 14.3 2 O 0.6 o O 1.3 1.5 2 6.5 O 4.0 O 2.3 O 
3 Q Q 1& l O 1 3 1& Q& 1.2.u. Q Q 3 o 0.8 Q lA2.i ~ 3 O o O o Q Q.! 
4 1 X x Q I X 4 Q Q QO Q Q 4 Q Q 1!.J O I I 4 Q Q Q o o 0.8 
51 I II I1 5XIIIXI 511XIIX5XIXXXX 
60 o 01 XI 6101010 61IXIIX6IXIX!1 
7X X XO O O 7XOIOIO 700001X71!XXIX 'O o 1.0 o o o ~ 1.0 0.8 1.94.5 o 14.3 ! O 1.4 11.2 1.8 2.2 6.1 ~ 6.5 0.8 5.6 o 2.3 2.4 
1 O O 0.2 o o o l 0.3 0.1 0.60.9 O 2.8 1 o 0.2 2.2 0.30.7 ' 2.0 I 1.6 0.2 .1.4 o 0.5 0.6 



T.IJL\ 10. DISntIBUCIOll DE TALUS WV.UI AS DE llicr opoaoniH furniori Ell LA BOCA DEL CAIKl!ll . 
~DEKAIE.\. ~LDIETllOS. (Continua ). 

!..l..l...U .:Ll!...U....Q 
mA~IQ!! A ~IOll I ~f In.A m.l m.f. 

H r " s F s " " F 
111 2 ' 3 4 ' 6 2 3 ' 1 2 3 4 5 7 2 6 7 2 3 4 7 2 6 2 6 7 6 7 -23.0 3 
22.0 4 
21.0 3 
20.0 3 
19.0 a 
11.0 10 
17.S 1 11 
17.0 
16.5 
16.0 
15.5 
u .o a 1 12 
14. 5 a 
14.0 1 12 
13., 1 
13.0 a 5 

1 2 1 3 
12 .5 1 2 1 2 
12.0 1 1 2 1 4 
11.5 1 2 3 6 
u.o 1 6 
10.5 1 1 1 1 3 12 
10.0 2 2 3 1 7 
9.5 1 2 1 1 7 
9.0 2 1 4 
•·L J_ l l . 1 l 1 5 

a.o 1 1 1 1 4 u 2 1 1 2 
6. 5 2 6.0 1 1 ~ 1 ~ 5.5 1 1 

5.0 3 

4.5 1 2 2 3 . 1 
4.0 1 1 1 3 
3.5 2 3 
3.0 

1 1 2 2., 
2.0 2 1 1 



'M.\ lO. 1IISIIISIlIJI 111 nws UlVAROO 1E!!&IlI!!E!!!f ~ e. LÁ an lB. 0IItIII. 
(aJIl'IIUCI!JI) • 

&!2 ~ ~ ~ .m.! m& m..! ~ m.a m& 
" F S F . M S " l' -M- . F 

'" 3 6 4 3 3 3 3 2 - - - -26.S S.(\ 6.3 9.S 
6.S 4.5 6.0 9.0 
6.0 4.0 5.3 8.5 
5.5 3.5 5.0 8.0 
5.0 3.0 4.3 7.5 
1.S 2.5 4.0 7.0 7 
loO 6.5 5 

6.0 S 
5.S 3 
S.O 3 
4.5 
4.0 

~ i4E1O 

,~ ~F ¡=!, F- , 
'" 2 3 4 3 2 S a a I a a I , , - -13.5 
13.0 JI.5 
12.S 9.5 

12.0 8.S 

11.S 8.0 

11.0 7.5 

10.5 7.0 

10.0 6.5 

9S 6.0 

9.0 5.5 

8.5 S.O 
1 1 J .O _1l.D_ -1 - f" r-" 1 -

3.S 7.5 1 
7.0 3.0 
6.5 2.S 
6.0 2.0 
5.5 
5.0 
4.5 



TABLA 11. DENSIDAD LARVARIA (1 00 ~ 3 ) DE ~ furnieri EN EL CUERPO LAGUNAR. 

FEBRERO DE 1980 HA STA ABR I L DE 1981. SE EXCLUYEN LAS ESTACIONES 

Y MESES EN QUE NO SE PR ESENTO. 

ESTACION FEBRERO MAYO JUNIO J ULIO AGOSTO NOVIEMBRE DICIEMBRE L X 

2 0.9 0.9 0.06 

4 26.1 1.5 27.6 1.9 

6 1.8 0.9 2.7 0.1 

7 2.6 1.0 1.2 4.8 0.3 

11 2.4 2.4 0.1 

12 3.8 0.6 2.5 6.0 0.4 

13 2.3 0.9 3.2 0.2 

16 29.3 0.6 29.9 2.1 

17 3.4 3.4 0.2 

18 4.3 4.3 0.3 

~ 29.9 32.7 7.1 5.8 3.6 4.3 2.7 

X 1.6 1.8 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 

.. ~ 



TABLA 12. 

M E S ESTACION 

FEBRERO 4 

12 

MAYO 16 

17 

JUNIO 4 

6 

7 

12 

16 

DISTRIBUCION DE LAS TALLAS LARVARIAS ·DE M. furnieri EN EL CUERPO LAGUNAR. 
FEBRERO DE 1980 HASTA ABRIL DE 1981. 

TALLAS <mm) M E S ESTACION TALLAS <mm) 

9.2,9.4,11.0,13.6 JULIO 7 2.0 

2.0 12 1.5,2.1,2.2 

1.3,1.4, 2.4 13 

1.9 AGOSTO 7 2.0,2.2 

6 •. ",6.7 11 2.1 

1.6,1.7 NOVIEMBRE 18 5.1,5.5,5.7,5.8 

1.3,1.5,1.7 DICIEMBRE 2 5.6 

2.8 6 3.3 

13 5.1 



-3 
TABLA 13. DENSIDAD LARVARIA (100 m ) DE ~ l anceolatus EN LOS DISTINTOS NIVELES DE MUESTREO 

Y MOMENTOS DE MAREA OE LAS ESTACION ES "A", "B" Y "c" DE LA BOCA DEL CARMEN. ABRIL 
DE 1980 A ENERO DE 1981. S-SUPERFICIE, M-MEDIA JGJA Y F-KNOO. (X) ID lUO 11.'61RA. 
LOS VALORES SUBRAYADOS INDICAN CA PTURAS NOCTURNAS. SE EXCLUYEN LOS MESES EN QUE 
NO SE PRESENTO. MM-MOMENTO DE MAREA 

A B R 1 L A G O S T O 
A B C A B C MM S M F M S F MM S M F M S F 

1 O 1.6 O O X X 1 X X X O O O 
2 O O O O O 6.2 2 X X X X X X 
3 O O O O O 0.6 3 O O O O O O 
4 O O O 0.5 O ,501.1 4 O O O O O O 
5 O 25.5 , O O X -X- 5 X X X X X X 
6 0.6 1:7 O X 1.6 127.2 6 O O O O O O 
7 X -X- X O O 11.3 7 O O O O O 0 .8 
!- 0.6 28.8 O 0.5 1.6 646.4 "-- O O O O O 0.8 
X 0.1 4.8 O 0.09 0.3 129.3 X O O O O O 0.1 

O c: T U B R E DICIEMBRE 
A B C MM A B C MM S M F M S F S M F M S F 

1 X X X X X X 1 O O O O O O 
2 O O O 0.9 0.4 1.9 2 O O O O O O 
3 O O O O 0.5 15.6 3 O O O O O 1.0 
4 0.5 O T O 1:4 l.9 4 O O O O X -X-

5 X X X X X X 5 X X X X X X 
6 X O X O X O 6 X X X X X X 
7 X O X O X O 7 O O O O X X 
¿". 0.5 O 1 0.9 2.3 19.4 € O O O O O 1.0 
X 0.1 O 0.3 0.1 0.8 3.9 X O O O O O 0 . 3 



nllA 14. lllSIRillClJI m nws l..IRV~ lE ~ ~ 1!11 u an 111. Olta. 

.H4 - I08f10 IE INPA. • - MllJlt!lllS, 

!..llll ~ OCTUBRE 
l!Sf!Cllll 4 mi! ~ ~ m.A ~ l!!m.S 
S H H i 11123.,67 ~ F ~ d. ª r •. 111 6 1 s 6 111 4 111 111 111 4 111 111 111 - - - - - - - - -21.5 1 8.5 1 21.0 1 29 1 4.0 1 21 .5 1 9.0 1 i1 1 ;¡o 

lll.O 16.0 lf) 6.0 19 
1 15.5 1 27 5,5 1 32.0 1 18 

19.5 
19.0 12.5 1 :111 21.5 11 
18.S s 25 27.0 1 16 

2 
12.0 

18.0 :111' 4 4 22.5 15 
17.5 

l · 
23 5 8 22.0 1 14 

11.0 1 22 6 1 1 lll.5 13 
16.5 4 21 1 • 5 lll.O 1 12 
16.0 3 ;¡o 4 7 6.5 8 
15.5 2 19 11 6 2 6.0 1 7.5 2 

3 7,0 1 
15.0 2 18 3 3 l 
14.5 17 4 7 1 

H 14.0 2 16 1 1 
13.5 2 ' 15 5 4 
13.0 ' 1 14 2 2 4 
12.5 

1 
13 3 3 

12.0 12 • 7 2 
10.5 11 3 2 
10.0 2 10 2 
7.0 9 2 
6.5 1 2 1 8 ~ 6.0 7 2 
5.5 l 1 F 
5.0 1 lfl · 3 
4.5 l -4.0 1 11 

B 
7.5 



TAaA 15. rm;1OO) ~ARIA (100 iir\ lE Cyroscioo neWl.cws EN l!1) DISI'INIU) NIVEUS lE lifSIRED 
Y MMNItE lE MARE'A tE lA'> ESI'N:IOOS "A", "B" Y "e" lE lA BX:A lH.. C\IMN. AlIUL lE 
1~ A ENOO IE 1961. ~CIE, M-M:DIA KlJA, F-RMO. (X) ID lfJBJ l1EIM. l!1) 
VAl..CRES SlmAYAIXE INDICAN CAPItRAS tU:I1.JRNAS. SE EXC..lJYEN l!1) ME$ EN qJE ID SE ffiF,-
SENIO. w....,"!:MNIO IE MARE'A. 

A B R I L J U N I o J U L I o 
MM A B e MM A B' e MM A B e 

s M F M S F S M F M S F S M F M S F 

1 1.2 1.9 0.8 o X X 1 X X X o o o 1 o o o o o o 
2 o 1.4 0.7 o Q 1.4 2 0.6 o o X X X 2 o Q o o o o 
3 o 0.7 o o o o 3 00 o o 1.0 o 3 :o o X x x X 
4 O o o o o o 4 X X X X o o 4 o o o o o o 
s o o o O X X 5 1.5 0.5 o o 1.2 3.7 5 o o O O X 1.2 
6 0.6 o o x 0~5 0.6 6 1.1 o o 0.7 5.0 o 6 X O o o x X 
7 X X X O 007 o o o o O o 7 X X X X X X 

~ 1.8 4.0 1.5 o 0.5 2.0 ~ 3.2 0.5 o 0.7 7.2 3.7 ~ o O o o o 1.2 
X 0.3 0.6 0.2 o 0.1 0.4 X 0.6 0.1 o 0.1 1.2 0.6 X o o o o o 0.3 

SEPTIEMBRE o e T u B R E 
A B e A B e 

MM MM 
S M F M S F S M F M S F 

1 o o 0.6 1.9 o o 1 X X X X X X 
2 o 0.7 o 1.3 X X 2 o 1.5 6.2 o o 1.1 
3 O 0.4 O X o X 3 O o O O O O 
4 X X X O X X 4 o o o o o o 
5 X X X X x X 5 X X X x X X 
6 O o o x x X 6 X O X O X o 
7 X X X o o 3.2 7 X o X 1.3 X o 
4- o 1.1 0.6 3.2 o 3.2 ~ o 1.5 6.2 1.3 o 1.1 
X o 0.2 0.1 0.8 o 1.6 X o 0.3 2.0 0.2 o 0.2 



TABLA 16. 

MM 
mm 
14 
9.5 
5.0 
4.5 
4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 

MM 

mm 

2.5 
2.0 

A B R !_1 

D~ !Ej.AS TAl.lAS I.ARVARIA.S IE Cynoecioo neOOlosus ~U. BXA JE.. CAJMN. 
t-M- MMJ\'ID IE MAREA. nm-MILlME:Im5 

j U N I O 
ESTACION A EsTACION C ESTACION A EST.B ESTACION C 

s M F s F s M -M-- s F 

1 6 1 2 3 1 2 6 2 6 2 6 5 6 3 5 6 5 6 
mm 

1 2. 5 1 1 
l 2.0 1 1 1 1 1 1 1 

1 1.5 1 1 5 3 1 

1 
1 1 1 

1 1 1 
1 1 

1 1 
1 

SEPTIEMBRE OCTUBRE 
EST.A EST.B EST.C EST.A EST.B EST.C 
~F --r r- -M-F -M-- -F--

2 1 1 2 7 5 6 7 2 
~ 

mm 
1 3 1 4 4.0 

1 1 1 3.5 2 
3.0 1 
2.5 4 1 
2.0 2 2 1 

.J ..... !L.b _ _I o 
EST. C 
-F-

5 
mm 
2.5 1 
2.0 1 



TABLA 17. DENSIDAD LARVARIA (100 m3 ) DE Cynoscion nebulosus EN LA ZONA DE MANGLAR (Ma) Y PASTOS 
MARINOS (PM) DE LA ISLA DEL CARMEN. MARZO DE 1981 A FEBRERO DE 1982. SE EXCLUYEN LAS 
ESTACIONES Y MESES EN QUE NO SE PRESENTO. 

TIPO DE 
ESTACION VEGETACION ABRIL AGOSTO OCTUBRE NOV. DICIEMBRE FEBRERO ~ X 

PM 1.5 1.5 0.1 

6 Ma 0.9 3.2 4.1 0.3 

7 PMYMa 0.9 0.9 0.08 

9 Ma 6.0 6.0 0. 5 

10 Ha 5.1 5.1 0.4 

12 PH Y Ha 0.9 0.9 0.08 

13 Ha 0.8 0.8 0.07 

15 PH 0.9 0.9 0.08 

~ 0.9 1.5 0.8 0.9 1.8 14.3 
-X 0.06 0.1 0.05 0.06 0.1 0.9 



TABLA 18 

ESTACION 

10 

12 

13 

DISTRIBUCION LARVAL DE ~ nebulosus EN LA ZONA DE MANGLAR (Ma) 
y PASTOS MARINOS (PM) DE LA ISLA DEL CARMEN. MARZO DE 1981 A 
FEBRERO DE 1982 . SE EXCLUYEN LAS ESTACIONES Y MESES EN QUE NO 
SE PRESENTO. RED DE PATINES. 

'UPO DE 
VEGETACION MARZO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE 

PM 4 

Ma 

PM' Y Ma 1 

Ma 

FEBRERO 

2 



TABLA 19. 

M E S 

MARZO 

ABRIL 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DISTRIBUCION DE TALLAS LARVARIAS DE C. nebu10sus EN LA ZONA DE MANGLAR Y PASTOS 
MARINOS DE LA ISLA DEL CARMEN. MARZO DE 1981 A FEBRERO DE 1982 . * RED DE PA
TINES. SE EXCLUYEN LAS ESTACIONES Y MEsES EN QUE NO SE PRESENTO. 

ESTACION TALLAS (lID) M E S ESTACION TALLAS · (DIO) 

*13 2.6 NOVIEMBRE 7 5.1 

15 3.7 DICIEMBRE 6 2.3 

1 2.7,3.5 12 4.5 

* 12 3.6 FEBRERO 6 2.2,3.6 

13 15.3 9 2.2,4.0 

* 1 9.4,13.0,13.3,14.9 * 10 1.9,2.0,3.4,3 . 7 

4.3 



TABLA 20. 

ESTACION 

7 

9 

10 

11 

12 

15 

16 

17 

18 

.:lf. 
-
X 

DENSIDAD LARVARIA (100 ni3) DE~ neuulosus EN EL CUERPO LAGUNAR. 
FEBRERO DE 1980 HASTA ABRIL DE 1981. SE EXCLUYEN LAS ESTACIONES 
Y MESES EN QUE NO SE PRESENTO. 

MARZO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. ABRIL .. --
2.6 1.0 3.5 7.1 

l. 9 2.0 3.9 

1.0 1.0 

2.4 2.4 

l. 2 l. 2 

1.1 1.1 

13.3 l. 3 14.6 

l. 3 0.6 1.9 

17.7 0.5 o; 1 18.3 

19.0 13.3 6.9 2.2 4.5 2 .1 3.5 

1.0 0.7 0.3 o .1 0.2 0.1 o .1 

_x_ 

0.5 

0.2 

0.07 

o .1 

0.08 

0.07 

1.0 

0.1 

1.3 



TABLA 21. DISTRIBUCION DE TALLAS i . .\RV ARIAS DE f.:. nebulosus EN EL CUERPO LAGUNAR. 
FEBRERO DE 1980 HASTA AttKIL DE 1981. 

n_u ESTACION TALLAS (mm) ~ ESTACION TALLAS (mm) 

MARZO 17 1.6 JULIO 7 2.7 

18 4.0 4.5 12 l. 3 1.5 

MAYO 16 1.9 1.9 2.1 2.6 AGOSTO 9 1.6 

JUNIO 7 2.3 2.9 11 2.0 

9 2.1 18 2.4 

16 l. 7 2.8 SEPTIEMBRE 10 1.8 l. 9 

17 17.9 15 2. 1 3.2 

18 ABRIL 7 2.7 



TABA 22. IeEm\D ~ARIA (100 ni3 ) lE Cyrm;:ioo arermi.us tN l!E Il1SI'INICE NIVH.1S lE t1JESffiEI) 

Y KJtNRll lE M\RFA lE J.A<) ~ "A", ''8'' Y 't''' lE lA HX'A lE.. CAIHN. AIIill.. lE -
1CRl A ENElI) lE 1<.m. s.aFERFlCIE, M-MmA 1G.lA, F~. (X) i() JI.B) MlFSIRA. l!E 
VAUl!fS ruRAYAIXS INDIrAN CAPllRAS KX:Il.mAS. SE m.uYtN l!E ~ tN QJE ID SE FRE-
Sf.NlO. foM..KHNIO lE I'W&. 

A B R 1 L J U N 1 O J U L 1 O 

MM 
A B C 

MM 
A B C 

,MM 
A B C 

S M F M S F S M F M S F S M F M S F 

1 O O O O X X 1 X X X O O O 1 O O O O O O 
2 O O O 0.5 O 0.6 2 O O O X X X 2 O O 1.2 O O O 
3 O O O O O O 3 O O O O O O 3 O O O X X X 
4 O O O 1.7 O O 4 X X X X 0.6 O 4 O O O O O O 
5 0.7 5.5 O 1.1 X X 5 O O O O 00 5 O O O O X O 
6 O O 0.9 ¡- 1.6 O 6 O O O O O O 6 X O O O X X 
7 X X ¡- O T.8 O 7 O O O O O O 7 X X X X X X 
• 0.7 5.5 0.9 3.3 3.4 0.6 ~ O O O O 0 . 6 O ~ O O 1.2 O O O 
X 0.1 0.9 0 . 1 0.5 0.7 0.1 X O O O O 0.1 O X O O 0 . 2 O O O 

AGOSTO OCTUBRE 

MM 
A B C 

MM 
A B C 

S M F M S F S M F M S F 

1 X X X O O O 1 X X X X X X 
2 X X X X X X 2 O O O O O 1.3 
3 O O O O O O 3 1.0 O 2 . 5 O O O 
4 O O O O O O 4 00 00 O O 
5 X X X X X X 5 X X X X X X 
6 O O O O O O 6 X O X O X O 
7 O O O 2.4 O O 7 X O X O X O 
~ lr lr lr 2.4 O O ~ 1. 0 O 2.5 O O 1.3 
X O O O 0 . 4 O O X 0.3 O 0.8 O O 0.2 



TAB.J. 23. DISTRIBUCION DE LAS TAI:.LAS LARVARIAS DE Cynoscion arenarius EN LA BOCA DEL CARMEN 
MM-MOMENTO DE MAREA. mm-MILIMETROS. 

A B R I L JUNIO JULIO AGOSTo OCTUBRE 

ESTACION A EST.B ESTACION C EST.C EST.A EST.B ~ 
s M F M s F s F M s F 

MM 5 5 6 2 4 5 6 7 2 4 2 7 3 3 

mn 1 mn nm nm nm 1 17.5 12.5 1 6 1 9.5 1 11.5 
13.5 1 9.0 8.5 1 
13.0 1 

8.5 1 6.5 
U.5 8.0 6.0 1 
11.5 1 1 7.5 5.5 
n.o 1 7.0 5.0 
10.5 1 6.5 1 4.5 
10.0 1 1 
9.5 1 
9.0 l 1 1 
8.5 2 1 
8.0 1 
7.5 1 1 
7.0 1 l 
6.5 
6.0 1 1 

· EST.C 
F 
2 

2 



TAllA 24. mtmWl (100 .ñ3 ) lE ti!nt.:icirrtJJs saxatills EN l!l5 DISI'.INIC6 N'IVEl.ffi lE l1.mRH> 
Y H:MNl'CE lE HARFA lE lA':) 5I'ACIC.'t6 "A", ''B'' Y 't" lE LA BrA lE.. c.Am-fN. AIJill. 
lE 1c;m A HEl() lE 1<;e1. ~CIE, ~IA.6GJA, F-Rlm. (X) tJ) IIJH) MJES-
'IRA. LCE VAI.CmS !llRAYAIXE INDIC'MI CAPltRAS NXIlENAS. SE m.JJYEN LCE fofSES -
EN ~ t{) SE PRESOO'O. !oM-KHNIO lE MARFA. 

J U N I O J U L I O AGOSTO 
A B e A B e A B e MM MM MM 

S M F M S F S M F M S F S M F M S F 

1 X X X o O O 1 O O O O' o O 1 X X X o o o 
2 Q o o x x X 2 n- n- n- o n- n- 2 x >. x X x X 
3 o o o o o o 3 o o o x x X 3 o o o 0.8 o 1.1 
4 X X X x o o 4 o o o o o o 4 o 0.7 o o o o 
5 o o o o o o 5 0.4 o o O x o 5 X X X X X · X 
6 1.1 o o o o o 6 X o O o x X 6 1.4 o o O 0.7 O 
7 o 1.0 1.5 O O. O 7 X X X X X X 7 O O o O O O 
~ 1.1 1.0 1.5 O O Q .. 0.4 O O . 0 O o .. 1.4 0.7 o 0 .8 0.7 1.1 -X 0.2 0.2 0.3 o O o X 0.09 O o O O O X 0.3 0.1 o 0.1 0.1 0.2 

TAllA 25. DISIRIIlOCN lE 'D\l.US lARVARIAS lE JooBrt::icirrlJ saxatills EN LA BrA lE.. c.Am-fN. 

JUNIO JULIO AGbSTO 
ESI'ACI~ "A ESI'ACICN "A 5I'."A" 5I'.''B'' 5I'.'t" 

S M F S S M M S F 
10M 6 7 7 5 6 4 3 6 3 
nm nm nm 
3.0 1 1 3.5 1 5.0 2 
2.5 2 1 4.5 1 
2.0 4.0 

3.5 1 1 
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