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R E S U M E N. 

Se estudió mensualmente la composición, abundancia y distribución 

de la comunidad ictioplanctónica del Río Nautla, Veracruz, y su -

relación con algunos parámetros fisicoqufmicos como la temperatura, 

sal inidad, oxígeno disuelto y transparencia del agua en una serie -

de ocho estaciones de muestreo a través de un período de 6 meses -

comprendidos de Febrero a Julio de 1982. 

Se determinaron los valores de cada parámetro fisicoquímico consid~ 

rado en cada estación de muestreo, efectuándose en cada una, arras

tres superficiales con redes cónicas para plancton con malla de 

250 µ. 

Se capturaron un total de 2,357 larvas entre las que se identifica

ron 4 fami lias y 5 especies más un grupo de organismos no identifi

cados que se denomina "especie 1". Se encontró que la especie que 

predominó en abundancia fue Gob~onell.Ul.> boleo~oma.. 
\ 
( 

Se discute que factores como las corrientes en el estuario y la 

biología propia de las especies intervinieron para que se hayan -
capturado pocos organismos ictioplanctónicos. Considerándose que 

de las especies capturadas, solo Gob~onell.Ul.> boleo~orm. y Oo~te,thu.6 

~ea.t:u.6 son estuarinas, siendo la primera por su permanencia y -

abundancia durante el período de muestreo, la representante más -

típica del área de estudio . 
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1 N T R o D u e e 1 o N, 

El territorio nacional tiene una situación privilegiada en el --

mapa lTll.llldial ya que cuenta con 10,-000 km. de litorales, una plata 

fdrma continental de 500,000 km2 y una extraordinaria riqueza __ -: 

ictiológica (Flores y Alvarez, 1980). Las zonas esturianas abar

can un total de 1;540, 780 hectáreas estimándose que son aprovech~ 

bles económicamente sólo 1;000,000 de ellas (De Cserna, 1974). 

Los estuarios podrían ser, en la medida que se estudien, conozcan 

y manejen adecuadamente, una mejor fuente de alimento de lo que -

son ya en la actualidad, ya que representan áreas de gran potencial 

pesquero, sobre todo por la presencia de especies de importancia -

comercial entre las que sobresalen camarones, ostiones y varias -

especies de peces (Flores y Méndez, 1982). Siendo la pesquería -

más importante la del camarón, estimándose que alrededor del 12% 

de la pesca total de estos crustáceos se produce en estuarios y -

lagunas costeras (Cárdenas, 1969). 

Sobre este mismo punto de los recursos pesqueros, las mayores --

lagunas en el camino hacia su conocimiento se encuentran en las -

primeras fases del desarrollo de los peces y su estudio implica -

una ardua tarea nada fácil de cubrir. De esta manera el ------

ictioplancton cobra una importancia relevante, pues mediante su -
estudio, complementado con el de los adultos, podrán hacerse ---

evaluaciones de los recursos, lo más apegado a la realidad de cada 

sistema , que permitrán una explotación y conservación racional de 

los mismos(Flores y Zabala, 1982). 

Los estuarios, además de ser sostén de rrruchas pesquerías comercia

les, como se señaló arriba, se utilizan también como lugares turí~ 

ticos y para pesca de deporte. Como ejemplo de zonas estuarinas -

empleadas para t ales fines está el Río Lagartos situado en la par

te norte del estado de Yucatán, donde por sus atractivos naturales 
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es una zona turísti ca y además se pescan deportivamente varias esp~ 

cies de peces como pargo, lisa, bonito y sierra (Carta Turística --

1984) . 

Un estuario se define como un cuerpo de agua costero semicerrado -

que t i ene una conexión libre con el w.ar abierto, y dentro del cual 

el agua de mar está m:xier~nte diluida con agua dulce derivada 

del drenaje terrestre (M::. Lusky, 1974). 

La composición de las corrunidades ictioplanctónicas en los estua-

rios varía en términos de la ictiofauna, que presenta una serie de 

componentes dependientes de las condiciones hidrológicas del 

sistema como consecuencia de la estación del a.ijo, y la localidad -

dentro del estuario y sus gradientes de salinidad. Estas comunida 

des pueden estar formadas por todos o algunos de los siguientes -

grupos (Yañez y Nugent, 1977). 

1) Peces dulceaquícolas que ocasionalmente penetran en las aguas 

salobres. 

2) Peces anádromos y catádromos en tránsito. 

3) Peces estuarinos, los cuales pennanecen toda su vida en el -

estuario, pudiendo penetrar ocasionalmente al mar o al agua -

dulce. 

4) Peces marinos que utilizan el estuario como áreas de crianza 

o para desovar. 
5) Peces marnios que visitan el estuario generalmente en estado 

adulto con objeto de alimentarse. 

6) Peces marinos ocasionales que penetran al estuario irregular

mente por razones diferentes teniendo una frecuencia baja. 

Los sistemas estuarinos poseen características fisicoquímicas y -

biológicas muy particulares por lo que son ambientes únicos . 

La variabilidad constituye una característica básica de estos 

lugares, excepto por algunos estuarios de zonas tropicales 

(Odl..Dn,1972). Otra de las principales características de los es- 

turarios, que es de suma importancia, es la alta productividad,que 

se estima que es de 10 a 15 veces mayor que en aguas neríticas -- -
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(Lasserre, 1979), y además por lo que de ésta se deriva para los 

siguientes niveles de la cadena trófica, 

En la alta productividad de los estuarios intervienen varios facto 

res que son los siguientes (Odum, op.cit). La fonnación de l.Dla -

especie de autoenriquecimiento por la retención y rápida circula-

ción de los elementos nutritivos por el bentos y la recuperación -

de los alimentos de los sedimentos profundos en gran parte por _ la 

actividad bacteriana. Otros factores que también contribuyen para 

tal productividad son los productores prinRrios que son, el fito-

plancton, macrófitos y micrófitos bénticos . Y por último, el 

transporte de elementos nutritivos así como el alejamiento de los 

desperdicios por las corrientes formadas en estos ecosistemas. 

Debido a sus atributos, los estuarios constituyen ambientes tan -

propicios para que los organismos nectónicos los utilicen como 

lugares de alimentación y desove, y para que los estadios larvarios 

complementen su desarrollo, que se ha encontrado que en más del --

80 por ciento de los peces litorales utilizan estos ecosistemas y 

lagunas costeras y/o sus áreas de influencia en algún momento de -

su vida (Yañez y Nugent, op.cit.). 

Para definir posterionnente el tipo de estuario estudiado es con-
veniente conocer la clasificación que se ha hecho a estos ecosiste 

mas con base en criterios como la geomorfología, la circulación del 

agua en el sistema, así como la estratificación que presenta ésta, 

en estos cuerpos de agua costeros. 

La fisiografía básica de los márgenes de las costas, y en general 

de la tierra adyacente a un gran cuerpo de agua, es debida prime

ramente a procesos de sumergencia o emergencia y cualquiera de 

éstos o ambos, pueden fonnar estuarios (Reid y Wood, 1976). -----
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La mayor parte de ellos han sido fonnados por Cél.ll'b.ios en los nive

les relativos de mar y tierra (J-t, Lusky, 1974 y Barnes, 1976) --

como se señalará a continuaci6n. 

El modo más común de fonnación estuarina es por inundación de 

valles de río, o por una depresión o sumergencia de partes de la 

costa además de un incremento en el nivel del mar com:> en el caso 

anterior, los estuarios fonnados por ambos factores se les ha -

clasificado entre los originados por procesos tectónicos. 

Otros estuarios pueden ser originados por la fonnación de una 

barrera frente a la costa, constituida por una cadena de bancos -

de arena o de pequeñas islas que encierran, aunque no completame!!_ 

te, cierta extensión de agua marina. Este tipo de estuarios son 

conocidos también como bahías semicerradas. 

Algunos estuarios se han desarrollado en el tipo fiordo. Son 

valles que fueron fonnados durante la Edad de Hielo por glaciares, 

que más tarde fueron invadidos por el mar cuando su nivel se in-

crementó después de la fusión del hielo. 

Dado que un estuario recibe por un lado aporte de agua dulce, y -

por otro tiene influencia de agua marina, se forma un gradiente -
de salinidad a lo largo de éste, es decir, un gradiente horizontal 

de salinidad. El agua salada es más densa que el agua dulce, por 

lo que cuando estos cuerpos de agua se encuentran,el agua dulce -

más ligera flota por encima del agua con mayor concentración de -

salinidad, Este hecho se suscita a menudo en los sistemas estua

rinos, lo que genera un gradient e vertical de salinidad --------

(Me . Lusky, 1974). Sin embargo , factores tales como la topogra

fía del estuario, el volúmen relativo y la diferente densidad 
entre las aguas dulce y salada, la fuerza de Coriolis causada por 



6 

el movimiento rotacional de la tierra 1 la velocidad y amplitud de 

las mareas y las diferentes estaciones del año, ejercen profundos 

efectos en los procesos de mezcla en estos ecosistemas (Ban1es, -

1976). 

Con base en el grado de mezcla entre las masas de agua dulce y s~ 

lada, se establece otra clasificación para los sis temas es t uari-

nos (Odtnn, 1972) . Puede ir de un estado de poca mezcla como .los 

estuarios altamente estratificados o de cuña de sal, pasando por 

estuarios parcialmente mezclados o moderadamente estratificados -

hasta estuarios verticalmente homogéneos en los cuales l a mezcla 

es completa . 

Hay otro tipo especial de es tuario propuesto por Odtnn (op.cit), -

estuario hipersal ino, en el que el aporte de agua dulce es escaso, 

la amplitud de marea es baja y hay una muy alta evaporación. 

El aporte de agua dulce por l os ríos o el aumento en la concentra 

ción de la salinidad a causa de la evaporación, determinan cam--

bios en este parámetro fisicoquímico en el agua superficial de -

l os estuarios , lo que conduce a· dos tipos de ciruclación que dan 

pie para otra clasificación de estos ecosistemas (Margalef, 1977). 

En el primer tipo una corriente de agua salada entra al estuario 

por el fondo habiendo una mezcla vertical gradualmente, mientras 

que agua poco salada o dulce de superficie se nrueve hacia el exte 

rior, un estuario así, se clasifica como estuario positivo. 

En el segundo tipo , estuario negativo, hay un incremento en la -

concentración de salinidad en la superficie del agua a causa üe -

la evaporación excesiva por lo que adqui ere aquí mayor dens idad -

y se va al fondo (Me. Lusk-y, 1974), produciendo la situación 



7 

inversa con respecto al t ipo de estuario anterior. Los estuarios 

negativos gener almente son hipersal inos (Reid y Wood, 1976). 

En r aras ocasiones el aporte de agua dul ce igual a l a evaporación -

de l a superficie del estuari o dando origen a i.m ter cer tipo de 

estuario, con i.m patrón estático de sal i nidad, el estuario neutral 

(Me. Lusky op.cit.) 

Los estuarios pueden ser clasificados, con base en su promedio o -

rango de salinidad, bajo el siguiente sistema de clasificación de 

aguas salobres (Reid y Wood, 1976) . 

Z o n a 

Hiperhalina 

Euhalina 

Mixohalina 

mixo-euhalina 

- polihalina 

- mesohalina 

- oligohalina 

Limnética (agua dulce) 

Salini dad (O/oo) 

::>40 

40 a 30 

40 (30) a O.S 

>30 pero <mar euhalino adyacente 

30 a 18 

18 a S 

S a O.S 

o.s 

En México , las i nvestigaciones ictioplanctol ógicas han cobrado -

mayor interés desde el inicio de la presente década sobre todo por 

dos instituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, -

el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y la Escuela 

Nacional de Estudios Profesionales Iztacala , Sin embargo, en la -

actualidad aún estamos en etapas tempranas en el conocimiento del 

ictioplancton tanto ecológica como económicamente hablando, se ti~ 

ne la necesidad de avanzar más y más rápidamente en su estudio.Por 

tales motivos el presente t r abajo pretende hacer una contribución al 
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conocimiento del ictioplancton del Río Nautla, Ver . mediante el 

estudio de su composición, abundancia y distribución en el espa

cio- tiempo en un lapso de seis neses así como establecer la posi

ble relación de éste con algt.mos de los factores del medio ambien 

te. 

ANTECEDENTES, 

En su proyecto de Estudios del Ictioplancton en México, Flores 

(1983) hace un bosquejo acerca de las investigaciones hechas a la 

fecha en ~éxico sobre huevos y larvas de peces, y cita lo siguie!!_ 

te: 

Los prireros trabajos sobre investigaciones ictioplanctónicas, ~

que de manera fonnal se llevaron a cabo en México, tuvieron sus -

inicios a principios de la década pasada. Fue en el año de 1970 

cuando apareció el proyecto llamado Reconocimiento de huevos y -

larvas de peces , derivado de un programa de investigaciones sobre 

el ictioplancton de aguas oceánicas y costeras así como lagt.mares 

y estuarinas. 

En 1972 cuando, a raíz de los programas y seminarios realizados 

en ese entonces, las investigaciones en ictioplancton cobraron 

mayor interés y varios investigadores se fueron derivando hacia -

este campo de investigación. 

Casi a mediados de esta década, en 1974, apareció la primera publi 

cación sobre i ctioplancton marino y costero . A partir de este 

año, el núirero de investigadores y personalque trabajaban en esta 

área de estudio, empezó a crecer hasta llegar a ser más de cuatro 



- -~~--- --~~---------------

9 

veces mayor en nÚlooro, en los dos fil.ti.nus años, a l os que había -

en la prinera mitad de la década pasada. Desafortunadamente ésto 

no ha sucedido así recientemente en cuanto a publicaciones hechas 

se refiere. Sin erri>argo, existe tma gran cantidad de trabajos 

inéditos al igual que nt111rrosos son los trabajos que están en - 

desarrollo. 

Actua~nte cinco instituciones en México, cODD son la Comisión -

Federal de Electricidad, el Instituto Politécnico Nacional, la -

Secretaría de Pesca, la lhliversidad Autónoma Metropolitana y la -

Universidad Nacional Autónoma de México, están trabajando sobre -

investigaciones ictioplanctónicas en nuestras lagunas costeras y 

estuarios. 

La U.N.A.M. a través, principalmente, del Insti tuto de Ciencias -

del Mar y Lillnologúa y la Escuela Nacional de Estudios Profesio-

nales de Iztacala, han dado a conocer diversos trabajos de inves

tigación sobre ictioplancton en sistemas lagunares y estuarinos,

dentro de los cuales se pueden citar los siguientes: 

En la Lagtma de Alvarado, Veracruz, tene100s a: 

Méndez (1980); Flores y Méndez (1982) y Flores y Zavala (1982). -

En la lagtma de Tamiahua, Veracniz, a Flores, Ba:rba y Sánchez 

(1983). En la Lagtma de Términos, en ~e, se pueden citar -

Flores y Alvarez (1980); Alvarez y Flores (1981); Méndez y -- - -

Velarde (1982) y Sánchez (1982). 

Por otra parte de la ENEP-Iztacala se tienen los siguientes trab~ 

jos de investigación. En las lagunas de Oiacahua, Oaxaca , Martínez 

(1980). En Mandinga, Veracruz, Cruz-Gó~z (1980 y 1981) ; Cruz

Góirez y Rocha-Ramírez (1 981 ). En f.asitas, Ver., Cruz-Gómez (1982) 

y Cruz G6irez y Rocha- Ramírez (1982). Y Martínez y Bedia (1981); -

en el sistema estuarino de Tuxpan, Veracruz. 
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A R E A D E E S T U D 1 O, 

El Río Nautla se localiza en la llanura costera del Golfo de --

~léxico totalmente dentro de la zona tropical del hemisferio norte 

a 38 km al sureste de Tecolutla, Veracniz (Figura 1). Sus coorde 

nadas geográficas son: 20°13 1 de latitud norte y 96°46' de longi

tud oeste del meridiano de Greenwich respectivamente (García,1~70). 

El Río mantiene lU1a conexión libre con el mar abierto por medio -

de l.D'la abertura en la Barra de Nautla que es lU1a franja de tierra 

frente a la costa. La boca del río cmm.mica si.nul taneamente al -

estero Tres Bocas de Casitas, Ver. con el mar (Figura 2). El Río 

Nautla, también conocido como Río Bobos es bastante largo, tiene 

tma extensión que abarca alrededor de 39.5 km. La parte del Río 

que se nruestreó, comprendió lU1a longitud de 12 km. aproximadamente. 

La región de Nautla presenta lU1 tipo de clima .Am(f)(i•) que es ca-

. liente-húmedo con régimen de lluvias de verano y lU1 porcentaje al

to de lluvia invernal de 13.3% con respecto a la total anual, ---

aunque con l.D'la tendencia hacia lU1 régimen de lluvias uniformemente 

repartidas (f), y una oscilación anual entre las temperaturas me-

días mensuales de 6.6°C. La precipitación anual de la zona es de 

1.401.Snm (García, op.cit.). El área de Nautla por encontrarse -
en una zona térrnina cálida, presenta una temperatura medi a anual -

de 25.6ºC , teniendo como el mes más frío a Enero con 21.BºC y el -

más caliente a Junio con 22.BºC. (Gómez, 1978). 

El tramo del Río Nautla que fue muestreado, atraviesa por lila zona 

donde la vegetación es pastizal cultivado. En esta zona se cult i

va una planta leguminosa conocida como Pangola (V-lg-i.taluA. de 
c.wnbenó) que se emplea como forraje en la localidad. El Río pasa 

posterionnente por una región de agricultura de humedad, lugar ---
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en el que el plátano es el único cultivo. No obstante que la -

·vegetación de manglar es característica de zonas estuarinas, el 

área de estudio no presenta este tipo de vegetaci6n (Carta Uso - 

del Suelo y Vegetaci6n, 1983). 

En su estudio de los Climas del Estado de Veracruz, García (1970) 

establece varios factores que intervienen en la variación climát.!_ 

ca en las diferentes estaciones del año, de los que se hablará -

en seguida. 

Por su latitud y su posición sobre las costas orientales del país, 

el Estado de Veracruz se encuentra en la zona que dominan los vie!!_ 

tos alisios del hemisferio norte. En el verano los vientos ali--

sios alcanzan tma gran proftmdiad e intensidad y dominan sobre to

do el Estado, sin enbargo, los vientos alisios húmedos del nores

te son los responsables principales de la precipitación en esta -

estaci6n del año. Durante la época veraniega y rrincipios del 
otoño se originan en el mar perturbaciones at:Ioosféricas conocidas 

·COIOCl ciclones tropicales que se ponen de manifiesto en el Estado 

al alll!entar considerablemente la precipitación hacia finales de -

dicha época y principalmente en el ires de septienbre, ya que és- 
):os se cargan de grandes cantidades de hi.medad al pasal' sobre las 

aguas cálidas del Golfo de México. 

~te el invierno los vientos alisios disminuyen en la intensi

da,d y proftmdidad decreciendo tanbién en altura y contenido de -
hlll!edad por el enfriamiento relativo de las aguas del Golfo de 

México . por las que atraviesan dando coro resultado que las llu-
vias que estos vientos originan se vean disminuidas notablemente~ 

sin embargo, es en esta estación del año en que otro tipo de vie!!_ 

tos, los nortes,que están asociados a invasiones de masas de aire 
polar continental procedentes del norte de los Estados Unidos y 

del sur de Canadá, llegan a las costas de Veracruz coJOO masas de 
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aire polar modificado después de haber recogido mayor densidad 

de ht.nnedad al pasar por las aguas relativamente cálidas del -

Golfo de México, por lo que por lID lado, originan descensos en 

la temperatura y por otro, ocasionan lID at.nnento en la cantidad 

de lluvia invernal en las zonas más directamente expuestas a -

estos vientos. 



N 

ESTERO TRES BOCAS 

GOLFO 
DE MEXICO 

E S C A L A 

fuETROS 
1000 5 QO O 

1 2 3 
KILO METROS 

Figura 2.- Mapa que nruestra la ubicación de las estaciones de -

ruestreo. 
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fAATERIAL Y f'AETOOO, 

En el período comprendido entre Febrero y Julio de 1982 se llevó 

a cabo llll estudio consistente en muestreos con intervalos mensua 

les, en el Río Nautla. 

Se establecieron,en lllla parte del río, lUl total de 8 estaciones -

de muestreo distribuídas a lo largo de éste, situando la pri~ra 

de ellas en la boca del mismo y las demás río adentro (Figura 2) 

tratando de guardar lllla distancia similar entre cada estación -

pero sobre todo tomando plllltos de referencia notables en ambas -

riberas del río que siervieran para los posteriores muestreos. 

Para caracterizar esta zona, el estudio se dividió en dos partes, 

~dición de parámetros fisicoquímicos y muestreo biológico. 

Los parámetros fisicoquímicos que se evaluaron en cada muestreo -

~nsual fueron los siguientes: temperatura, salinidad, oxígeno -

disuelto y transparencia del agua. 

En cada estación de nruestreo se obtuvieron muestras de agua del -

nivel superficial y proflllldo, utilizando para tal efecto la 
botella Van Dom. La determinación de dichos parámetros fisico-

químicos fue hecha de la siguiente manera . De las alicuotas --

tomadas en cada nivel de cada estación, se obtuvieron los valores 

de concentración de oxígeno disuelto mediante el método de 

Winkler modificado (Levasteu,1971), La temperatura se midió con 

lUl tennómetro marca Taylor de escala -10°C a lSOºC. La salini-

dad se determinó con un refractómetro de lectura directa marca 
American Optical con escala de O a 1600/oo, y la transparencia -
del agua con un disco de Secchi. Se midió además la profundi-



dad de cada estación con una plomada cuyo cable fue marcado en 

metros, 
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El rrruestreo bi ol6gico consistió en arrastres horizontales de 

plancton de tma estación de muestreo a la siguiente, con lila dur~ 

ción de 5 minutos cada uno. Se empleó una red cónica con abertu

ra de malla de 250 micras, 43 centínetros de diámetro en la boca 

y un metro de largo con un colector de cuatro centímetros de 

diámetro. Para efectuar los arrastres se utilizó una lancha de -

cuatro metros de eslora por 1.30 metros de manga con lID motor 

fuera de borda de 20 caballos de fuerza. La velocidad no fue 

medida. El material obtenido en cada arrastre se virtió en un 

frasco de vidrio, previamente etiquetado y marcado, fijándose in

mediatamente con fonnol al 4%. 

Las muestras planctónicas colectadas se transfirieron a los labo

r atorios de Ecología y Biologías de Campo de la Escuela Nacional 

de Es t udios Profesionales Iztacala donde fueron analizados con un 

microscopio estereoscópico marca Zeiss. 

Una vez separados los organismos ictioplanctónicos de cada mues-

tra, se procedió a su cuantificación e identificación, la cual es

tuvo basada principalmente en Fish and Wild Life Service, 1978, -

(Vols.I al VI ) ; Houde, 1973; Lippson y ~bran, 1974; Rusell, 1976; 

y tomando en cuenta caracter es t ales como la forma del cuerpo, -

pat r ón de pigment ación , número de miómeros , fóTIIR.Ilas radiales , -

l ongitud del intest ino y posición de la desembocadura del mismo. 

Para una mejor apreciación de dichos car ac t er es , las larvas fuer on 

t eñidas con Rosa de Bengala. 
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Para conocer que tanto influyeron los parámetros fisicoquímicos 

sobre la abl.Dldancia y distribución de los organisros ictioplanc

tónicos en el sistema en estudio y durante el período de muestreo 

se empleó el análisis de míniJOOs cuadrados para determinar el 

coeficiente de correlación lineal (~) entre los paránEtros fisic.2_ 

químicos (X) y la abl.Dldancia relativa (Y). Para esto se utilizó 
la siguiente ecuación: 

• • W (Margalef, 1972) 

donde mes el valor de la pendiente; (]"' es la desviación estan-

rlar y 4 es el coeficiente de correlación lineal. 

Para definir el coeficiente de correlación en cada mes del periódo 

de !TR.lestreo, se determinó l.Dla matriz para cada tmo de ellos, para 

lo cual se utilizaron los valores registrados, en cada estación de 
rruestreo, de los parámetros fisicoquímicos y de la abtmdancia rela 
tiva de los organismos de la co111.midad ictioplanctónica. 

Por otro lado, es importante mencionar que debido a que no se midió 

el volúmen de agua filtrada en cada arrastre de plancton, por obs
tn.icción del flujómetro, la abtmdancia obtenida es relativa. 

Dado que los arrastres de plancton fueron superficiales, para el -
análisis de resultados, se consideraron solamente los datos de los 
parámetros fisico-químicos obtenidos en el nivel superficial del -
agua porque son los que pudieron actuar directamente sobre la co~ 
nielad de organisros que se estudió, al.Dlque se presentaron coro in
formaci6n los datos obtenidos en los niveles de proñ.mdidad. 

Los resultados obtenidos se tabularon y graficaron para una mejor 

apreciaci6n e interpretación de los misros. 
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R E S U L T A D O S. 

Durante el período de muestreo se capturaron un total de 2,357 -

organismos ictioplanct6nicos de los cuales 1,653 se encontraron -

en estadías tempranos de su desarrollo y 704 en estadía post-lar

val, es decir, cuando ya se ha reabsorbido el saco vitelino 

(Rusell, 1976), y 198 huevos de peces. 

Se identificaron 5 especies de ictioplanctontes pertenecientes a 

4 familias y tIDa especie no identificada a la fecha, que ha sido 

clasificada bajo el término de "especie 1" mismo que se empleará 

aquí para su análisis y discusión. 

Se encontraron tres organismos en estadíos juveniles, uno de éstos 

Mug~t ~PP de la familia Mugilidae y dos de la especie V.<.a.pte.!UL6 

~hombe~ pertenecientes a la familia Gerreidae. 

Los datos obtenidos de los parámetros fisicoquímicos en cada esta

ción de muestreo de cada uno de los meses del período de estudio, 

así como los promedios y rangos mensuales y los de todo el período 

se pueden observar en las Tablas A1, A2 y A3. 

La composición, abundancia espacio-temporal y distribución de la 

corrn.midad ictioplanctónuca se establecen en las Tablas B1 y BZ. 

Los valores de los coeficientes de correlación obtenidos entre los 

datos de abundancia y los parámetros fisicoquímicos, se muestran -

en las Tablas C1 y CZ. 
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Tabla A 3, Valores pro~dio, intervalo y diferencia de los 

parámetros fisicoquímicos de todo el período de 

nuestreo. 

Parámetros 

Fisicoquímicos Pro~io Intervalo Diferencia 

Temperatura 
(ºC) 27.47 23.0 - 32.0 9ºC 

Salinidad 
Cº/oo) 0.33 o - 4.0 4°/oo 

Oxígeno disuelto 
(ppm) 5. 77 4.4 - 8.2 3.8 ppm 

Transparencia 
del agua 

(m) 0.64 0.10- 1.20 1. 10 m 
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A N A L I S I S D E R E S U L T A D O S. 

FACTORES FISICOQUIMICOS, 

1. Temperatura. 

Las temperaturas mensuales promedio obtenidas en el período 

de muestreo pennitieron observar lo siguiente: 

La temperatura más baja se obtlNo en el mes de Abril con un 

valor de 23.BlºC, las más altas corresponden a los meses de 

Mayo y Junio con 30.13ºC y 30.SOºC respectivamente (Gráfica 

1) teniendo una oscilación de 6.69ºC. 

Se obtuvo una temperatura promedio de 27.47°C para todo el -

período de estudio. 

La fluctuación en la temperatura media mensual se puede expl!_ 

car en función de la temporada de lluvias, es decir, el apor

te pluvial influyó en el descenso de las temperaturas en los 

meses de Abril y Julio donde este parámetro disminuyó con res 

pecto a los dos meses respectivos anteriores en los que hubo 

temporada de seca (Gráfica 1). 

Las lllNias en el Estado de Veracruz durante el verano y Otoño 

son causadas, según García (1970), por los ciclones tropicales 

los cuales pudieron causar la precipitación del mes de Julio.

Los vientos conocidos como nortes originan aumento en las pre

cipitaciones además de descensos en la temperatura en invierno 

(García, op.cit. ) , sin embargo, es posible que éstos hayan --

causado las lluvias del mes de Abril. 
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2. Salinidad. 

Este parámetro fisicoquímico tuvo valores promedio muy bajos 

con escasa fluctuación mensual . La salinidad promedio más -

alta fue 0.75 ºloo en el mes de JW1io y los valores medios -

más bajos fueron de O ºloo en los meses de Abril y Julio 

(Gráfica 1). Las salinidades más bajas corresponden precis~ 

mente a los meses de lluvia (Abril y Julio) , lo que es lóg.:!:_ 

co porque el aporte pluvial traería como consecuencia tma d.:!:_ 

l ución general del agua superficial del sistema. Habiendo -

por tanto, entre la precipitación pluvial y las variaciones 

de salinidad, una relación inversa. Las salinidades más 

altas, relativamente, se registraron en los meses de secas -

donde la evaporación del agua superficial es mq.yor por causa 

de las elevadas temperaturas además del menor aporte de agua 

dulce, 

Con base en los datos obtenidos de esta variable medio ambien 

tal, se observó que hay l.nla gradiente horizontal de salinidad 

que disminuye de la boca hacia el interior del río (Tabla A1). 

Comparando las concentraciones de salinidad entre superficie -

y fondo se encontró lnl gradiente vertical de salinidad muy ma!_ 

cado básicamente hasta la estación 4, lo que significa que la 

influencia marina llega hasta tma distancia aproximada de 

4 km. desde la boca (Fig. 2). 

De acuerdo a la clasificación de los estuarios con base en el 

criterio de estratificación del agua, propuesto por varios au 

tares como los citados en la sección de introducción 

(Barnes,1976 y Me . Lusky entre otros), el estuario del 

Río Nautla se clasificaría entre los altamente estratificados

º de cuña de sal. Y desde el ptmto de vista de la circulación 

del agua (según Margalef, 1977 y otros) el estuario sería de -
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los de tipo positivo, 

Según el sistema de clasificación de aguas salobres (Sistema - -

Venice) expuesto por Reid y Wood (1976) y citado antes en la - -

introducción (pág. 7) el estuario del Río Nautla se clasificaría, 

con base· en los promedio de salinidad superficial obtenidos, en 

la categoría de mixo-oligohalino en los meses de seca y en la de 

limnético en los meses de lluvia. Tomando en cuenta las concen

traciones de salinidad encontradas en el nivel profundo del 

cuerpo de agua (Tabla A1) el estuario sería de tipo mixo-euhali

no donde la salinidad alcanza valores mayores a 30 O/oo pero -

menores que los del mar adyacente. 

3. Oxígeno disuelto. 

La fluctuación mensual promedio en la concentración de 02 disue_!. 

to en el agua, durante el período de muestreo, fue estrecha. 

El valor más alto que se registró fue de 6.88 ppm en el mes de -

Abril y el más bajo de 5.33 ppm en el mes de Marzo (Gráfica 1), 

obteniéndose también, tma concentración de 5.77 ppm como valor -

promedio para el período completo de 11D.Jestreo. 

Los registros pro~dio mensuales obtenidos de la concentración -

de este parámetro abiótico resultaron ser altos (Tabla AZ) 
correspondiéndoles valores de saturación que van de 66 a 82% 

(Golterman, 1978), Estos valores pueden deberse a la elevada 

dinámica de las aguas contenidas en el estuario, que como es tln 

canal, tiene gran influencia de las corrientes litorales, lo 

cual está denotado por la ausencia de vegetación ribereña en 

esta zona lo que hace que la acumulación de materia orgánica en 

los sedimentos del estuario sea difícil (Franco-L6pez, com.pers.) 

y por lo tanto que el conslllllO de oxígeno del agua llevado a cabo, 

de manera muy importante, por efecto de la actividad bacteriana -
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durante el proceso de descomposición de la materia orgánica 

(Mar galef, 1977) no se presente. En cambio en la segtmda parte 

del r ío , donde la dinámica de las aguas disminuyó, pudiéndose -

efectuar así la acumulación de materia orgáni ca, los nivel es -

de oxígeno disuelto sí pudieron verse afectados por la actividad 

bacteriana, sin embargo, la concentración de este parámetro 

fisicoquímico no se JTP<lificó notablemente. Esto puede deber se -

a la producción de oxígeno por el fitoplancton encontrado en la 

zona eufótica, ya que la presencia de éste y en general de vege~ 

tales acuáticos alD'!lenta el contenido del oxígeno incluso hasta -

la sobresaturación (Margalef, op.cit . ). 

Factores tales como l a temperatura y la salinidad en general 

afectan de manera i nversa a la solubilidad del oxígeno en el 

agua. Este tipo de relación se puede observar en el comportam-

miento mensual que sigue el OD a través del período de muestreo 

(Gráfica 1) con r especto al seguido por l a temperatura y l a sali 

nidad, parámetros que guardan entre sí, una relación directa. 

4. Transparencia del agua . 

En los meses de Abril y Julio se registraron las menores transpa

rencias con un promedio de 0.10 y 0.34 metros respectivamente y 
l a mayor de éstas con 1.06 metros se encontró en el mes de Mar zo 

(Gráfica 1) . Se obtuvo una transparencia promedi o para t odo el 

período de muestreo con un valor de 0. 64 metros. 

Los meses con una menor transparencia del agua coi nciden con el 

per í odo de lluvias, que provoc6 un incremento en los procesos -

de mezcla aumentando la cantidad de sólidos en suspensi6n dando 

el r esultado ya conoci do. En l os meses de seca, al no presenta!_ 

se es te fenómeno, l as transparencias encontradas consecuentemente 

fueron mayores. 



27 

Coll\O la transparencia del agua es i.m factor muy importante en el 

medio ~iente a.cuático ya que regula la actividad fotosintética 

de los productores primarios, es de esperarse que este parámetro 

fisicoqul'.mico guarde una relación directa con la concentración -

de o2 disuelto, sin embargo, si se observa la Gráfica 1 se apre
ciará que dicha relación no se presentó durante el muestreo, sino 

por el contrario, existió una relación inversa entre estas dos 

variables. Esto puede tener una explicación en el hecho de que -

la concentración de oxígeno disuelto, como se mencionó anterior- 
mente, se vió restringida por otros factores como la actividad -

bacteriana, la temperatura y la salinidad, últimos dos parámetros 

fisicoquímicos que afectan la solubilidad de este gas en el agua. 



Tabla B 1. Estructura de la corrn.midad ictioplanct6nica. 

Ta x a 

Famil ia Gobiidae 

Gob..LorieUtu.. boleoJ.>Oma. 

E vo!Lthodw., ly!Uc.t~ 

Famil i a Syngnathi dae 

Oo~tethr:u. Uriea,tr:u. 

Familia Achi ridae 

Ac.fúftw., Uriea.,tw., 

Familia Clupeidae 

Op~thoriema. ogUrium 

Especie 1 

T o t a 1 

Abundancia relativa 
(%) 

96,35 

1. 19 

2.08 

o. 17 

0.04 

o .17 

100.00 

Nainero de organisllXJs 

2.271 

28 

49 

4 

4 

2,357 
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Opü th11CM1. (l glútwn 

E•pecie l 

Tabla B 2. Distribución y abundancia espacio-temporal de cada especie 
en el Río Nautla, Ver. durante el período de muestr~n. 

F e brero H a r ~ o A b r i l H a y o J u n i o 

23 1 411 

4 1 ll I 21 11 l I l I l I 8 I 11 1 212 4 1 2 

J u l i o 

412 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' ~ -+-...J--+--+-

21 2 
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FACTORES BIOLOGICOS, 

1, Familia Gobiidae. 

Se encontró que un 97,54t, de todos los organismos ictioplanct§. 

nicos capturados, i:>ertenecen a esta familia con lo que la hace 

la más abundante con respecto a las demás capturadas en el 

período de muestreo. Estuvo representada por dos especies, 

Gobione.i1.u6 boleo4oma. (Jordan y Gilbert) la cual obtuvo el 

96.3St de la captura total y Evo!U:.hodu.6 lytU..c.ut. (Girard) con el 

1.19% (Tabla B1). 

La especie Gobione.i1.u6 boleo4om:1. se registró en todos los neses 

de lllJestreo, teniendo su menor abundancia en los meses de Febrero 

y Marzo con 15 y 5 organisioos respectivamente. Y su mayor abun-

dancia en los meses de Abril con 884 individuos (de los cuales --

676 en estado de post-larva) y Julio con 796 (Gráfica 2), captu-

rándose entonces, bajo l.ll'laS -condiciones ambientales de salinidad 

del orden de O o/oo; un intervalo de concentración de oxígeno -

disuelto entre 5.0 y 7.4 ppm y un rango de temperatura de 

23 a 29°C. 

Los individuos en estado adulto de G. boleo4om:1. son eurihalinos,

registrados en salinidades de 0.3 a 34 o/oo(Fish and Wild Life -

Service, 1978)y uno de los más abl.ll1dantes y ubicuístas góbidos 

(Castro-Aguirre,1978),características que se pueden aplicar a sus 

larvas ya que éstas fueron las que más ampliamente se distribuye

ron dentro del área muestreada (Tabla B2) por lo que, además ---

de su gran abundancia con respecto a las demás, puede deducirse -

que los adultos ocupan el estuario corno área de desove y crianza 

para los estadías tempranos de desarrollo. El caracter eurihali• 
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no no podría aplicarse a las ~arvas también? al menos no se ob-

servó dado que las capturas fueron hechas en aguas donde la sali 

nidad prácticamente no varío. 

El desove ocurre de mediados de Marzo hasta Julio o Agosto (Fish 

and Wild Life Service, 1978) lo que explica el hecho de que la -

abundancia de larvas de G, boleo~oma haya at.nnentado notablemente 

a partir del mes de Abril. 

La especie Evoll.thoduJ., ly'1Á..cU6 se capturó solamente en el mes de 

Abril con un total de 28 organismos en estado de post-larva. Su 

distribución estuvo práctiamente restringida a la estación de 

muestreo situada en la boca (estación 1) ya que aquí se captura

ron casi el total de ictioplanctontes (Tabla BZ y Gráfica 3),-

bajo las siguientes condiciones medioambientales: salinidad de 

O O/oo, temperatura de 23°C y una concentración de oxígeno disuel 

to de 6.4 ppm. 

Dada la escasa abundancia encontrada, y solamente en un mes de -

todo el período de muestreo, no es posible deducir la probable -

época de desove, sin embargo, se podría inferir que los adultos 

aunque son reportados coJOCJ comunes en ambientes estuarinos con -

profundidades de 3 metros (Fish and Wild Life Service, 1978 y 

Castro Aguirre, 1978), tienen una escasa penetración al estuario 

estudiado, es probable que habiten, entre otros lugares que no -

se sabe por el muestreo, la zona entre la Barra de Nautla y la -

orilla de la costa, pues casi la totalidad de sus larvas captur~ 

das en esta área así parece indicarlo, Esto puede deberse a que 

esta especie, según Fish and Wild Life Service y Castro-Aguirre 

(op.cit.) habita en salinidades que van de 13.3 a 31.7 O/oo, -

prefiriendo por tanto, las zonas de influencia marina donde las -

salinidades son mayores que l as que se presentan hacia el interior 

del estuario. El desove puede ocurrir en los nivles profundos ---
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de esta área y las larvas llevadas a la superficie fueron las -
que se capturaron en el arrastre superficial. Dada la escasa -

abtmdancia de las larvas .de esta especie encontradas en las dos 

estaciones siguientes (Tabla BZ), se puede considerar que lleg~ 
ron aquí por efecto de las corrientes dentro del estuario más -
que por penetración de los organisnns adultos. 

Debido a su pequeña talla existe dificultad en la identificación 
a nivel específico de las larvas de esta familia, sin embargo, -

los ictioplanctontes capturados en estadías tempranos es muy pr~ 
bable que pertenezcan a la especie Gob.ionelf.u.6 boleo4oma.. 

Porque por tm lado, de las dos especies capturadas e identifica

das plenamente (por estar en estadio post-larval) comJ --------
G. boleo4oma. y Evol!.thodu.6 lylCÁ.C.JJ.l¡, esta últillJa presentó tma abtm
dancia poco significativa en relación a la prirera. Y por otro 
lado, se han capturado organisros de G. boleo.6oma. en sistemas -
estuarinos coroo Mandinga, Ver., además, en los huevos encontra
dos en estos ani>ientes, ya se observan las tres zonas pigmenta
das características de esta especie (Cruz-Gónez, collU.lllicación -
personal) mismas que presentan todas las larvas en estadías tem

pranos capturados. 

;z. Familia Syngnathidae. 

Esta familia estuvo representada por tma sola especie,Oo4te.thU6 
Lúte.a.tu.6 (Kaup) la cual obtuvo el 2.08% de la captura total --
(Tabla B 1 \) . 

Se capturó en todos los reses excepto en el res de Abril, amque 
en los· reses de primavera y verano su abtmdancia fue bastante e~ 
casa. Su náxima abtmdancia la obtuvo en el res de invierno con 
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24 organisJJPs (Gráfica 4), bajo lD1 intervalo de salinidad de -

·O .a 2,0 o/oo¡ lD1a temperatura que fluctuó entre 24 y 25ºC y lD'la 

concentración de oxígeno disuelto de 5.0 a 5.6 ppm. 

La distribución de O • .l{nea;tiu, dentro del área de estudio no 

pareció estar restringida a alguna zona, adem:is su escasa abl.lll

dancia no pennitió hacer alguna inferencia al respecto ya que -

a partir del mes de Abril se capturó en zonas diferentes cada -

mes (Tabla B2) abarcando en general toda el área de nuestreo. 

Castro-Aguirre (1978) reporta que esta especie, al.D'lque marina 

invade las corrientes fluviales, estuarios y zonas con muy baja 

salinidad, que prácticamente podría considerarsele de agua dulce , 

además los machos con sus bolsas incubadoras llenas de huevos -

frecuentan más las zonas de baja salinidad que las marinas. 

Esto sugiere que, no obstante la escasa abl.llldancia encontrada, -

los organism::is de esta especie puedan ocupar el río com:::> área de 

desove dadas las condiciones propicias de baja salinidad al.filado 

al hecho de que las larvas se encontraron a l.llla distancia consi

derable río arriba. 

Es posible que O. U:iea;tiu, desove casi todo el año, ya que por -

lfil lado, las larvas de esta especie se han reportado (Flores y 

Méndez, 1982) en verano y otoño en la Laguna de Alvarado y en el 
presente estudio se registró su presencia a finales del invier

no, primavera (excepto en el mes de Abril) y gran parte del ver~ 

no. La baja abl.llldancia así como la ausencia total en el tercer 

mes de muestreo puede deberse a que com:i esta especie se r eporta 

que habita, en estado adulto, fondos arenosos (Reséndez, 1973) -

donde quizá ocurre el desove, coro sucede con Syn.gna-thU.6 -6c.ove.llA:. 

que vive entre la vegetación sumergida donde desova(Flores y 
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Méndez, op. cit.) las larvas se encuentren entonces , cerca del -

fondo por lo que su presencia no fue detectada por el tipo de -

arrastre efectuado durante el muestreo. 

3. Familia Achir.idae. 

Esta familia obtuvo el 0.17 de la captura total (Tabla Bl') repr!::_ 

sentada solamente por la especie Ac..~ Une.a.tu.6 (Limi.eaus) --
de la que se capturaron un total de 4 organisnvs Cmicamente en -
el res de Marzo (Tabla B2) dentro de un intervalo de salinidad -
deO a 2 o/oo, una temperatura que fluctuó de 27 a 29ºC y una CO!!, 

centraci6n de oxígeno disuelto entre 4.4 y 7.0 ppm. 

Castro-Aguirre (1978) reporta a A • .llnea.tuh_ coI!D una especie 
completamente eurihalina y segOn Flores y Méndez (1982), de hábi 
tos estuarinos que puede desovar en aguas de baja salinidad y las 
larvas capturadas en tales condiciones así parecen indicarlo. 
Con base en esto y en el hecho de que se capturó un estadía lar
val a considerable distancia de la boca, se podría inferir que -
A. Une.a.tu.6 utiliza el estuario COJOO área de crianza para sus -
estadios larvarios, coioo lo reportan Flores y Méndez (op. cit). 
para la Laguna de Al varado, Ver., pero en virtud de que su abun
dancia fue sl.lllléllrente escasa, cabria considerarsele como un visi
tante ocasional. 

Dada la escasa abundancia de esta especie no es posible inferir 
su época de desove, sin enbarbo, Rocha (1983) reporta capturas
del género Ac.h-Üu.1.6 en los m:ses de Octubre, Enero, Julio y - - -

Agosto en la Laguna de Mandinga , Ver. 
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4. Familia Clupeidae. 

Está representada por la especie Op,ú,,thonema. og.lútum (Lesueur) de 

la que se capturó solamente un organisIDJ en el mes de Marzo obte

niendo el 0.04% de la captura total (Tabla B1). 

Las condiciones medio ambientales dentro de las cuales fue captur~ 

da esta especie fueron: t.ma salinidad de2.0 o/oo, temperatura de 

27ºC y una concentración de oxígeno disuelto de 7.0 ppm. Sin em-
bargo, la bibliografía reporta (Fish and Wild Life Service, 1978) 

que esta especie ha sido capturada en salinidades superficiales de 

27.3 a 36.9 o/oo y temperaturas de superficie entre 18.5 y 30.9ºC 

y en abundancias más grandes bajo salinidades superficiales de ---

35 .0 a 36.5 o/oo y entre 25 y 30ºC de temperatura, intervalo que -

comprende a la temperatura bajo la cual fue capturada la larva de 

0. ogl~num. Dadas las condiciones de baja salinidad superficial en 

el estuario parece justificable el hecho de haber encontrado sola

mente un organismo de esta especie en todo el período de muestreo 

ya que este ecosistema no es un ambiente propicio para su desarro

llo según lo marcan los datos ambientales citados arriba. 

Los individuos adultos de O. oglin.wn habitan principalmente aguas

tropicales y subtropicales con salinidades de 32 a 34 o/oo y temp~ 

raturas entre 26 y 29ºC . Se mueven usualmente en aguas de 11 me-

tros de profundidad o menos. El desove ocurre esencialmente en 

zonas donde las profundidades son menores a 50 metros con salinida 

des superficiales de 32.4 a 36.8 o/oo y temperaturas entre 22.5 y 

30.3°( (Fish and Wild Life Service, op. cit.). Dado que es una esp~ 

cie cuyo desove lo lleva a cabo en el mar, sus huevos y larvas no 

son encontradas en estuarios (Lippson y Moran, 1974). 

Considerando lo anterior, se puede inferir que el desove de 
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0 . . ogLút.um muy probablemente haya ocurrido en aguas marinas cer 

canas a la orilla de la costa donde la proftm.didad no es tan 

grande com::> en el mar abierto y por efecto de las corrientes 

litorales, la larva fue conducida hasta el interior del estuario 

capturándose en la estación 2 de Tm.lestreo, que estuvo ubicada -

cerca de la boca del río lo cual parece confinnar su procedencia 

marina. Podría decirse entonces, que la presencia de esta espe

cie en el estuario sería ocasional y que los adultos no ocupan 

este ecosistema como área de crianza para sus estadías larvarios. 

Debido a ésto, resulta imposible inferir una época probable de -

desove, no obstante, se sabe que este fenómeno ocurre de Febrero 

a Septiembre en la parte este del Golfo de México (Fish an \\'ild 

Life Service, opºcit.) período que comprende el mes en el cual 

fue capturada esta especie dentro del estuario estudiado. Sin -

embargo, no se tiene conocimiento de la biología en aguas mexica 

nas de O. og¿¿nwn, según señala Castro-Aguirre (1978). 

S. Especie 1. 

Los organisnns ictioplanctónicos agrupados bajo este término ob

tuvieron el O. 17 % de la captura total (Tabla B1), encontrándose -

solamente en el mes de Febrero (Tabla BZ), bajo un intervalo de -

salinidad de O a 2 O/oo, una variación de temperatura entre 24 y 

ZSºC y una concentración de oxígeno disuelto de 5.0 a 5.6 ppm. 

Dado que su abundancia es muy baja y que su distribución se res

tringió a las dos estaciones de muestreo más cercanas a la boca, 

se podría deducir que los adultos de esta especie no utili zan al 

estuario como área de desove y crianza para los estadíos tempra

nos de su desarrollo, y su presencia además de que podría consi

derarse ocasional, al menos en este estuario, se deba probable-

mente al efecto de las corrientes litorales que llevaron a las -

larvas al interior del estuario. 



Tabla C 1. 

Meses de 
Trnlestreo 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Coeficientes de correlación obtenidos a partir de las matrices mensuales para 

la especie Gob-<.oneUUf.i bole.oMma, 

Parámetros fisicoc¡uím:icos 

Temperatura SaU ni dad Oxígeno disuelto Transparencia 

0. 61 0.80 0.11 0.57 

0.27 0. 2S 0.04 O.SS 

o.so 1 0,3S 

0.20 o. 19 0.06 0.29 

0,47 0.23 0.78 0.41 

º· 10 1 o .16 0.01 



Tabla C2. Coeficientes de correlación obtenidos entre la abtm

dancia de Oo4~e.:tftu.6 .lln.eatu.6 y los parámetros fisico
químicos durante todo el período de nruestreo, 

Parámetros 

fisicoquímicos 

Temperatura 

Salinidad 

Oxígeno disuelto 

Transparencia 

Coeficiente de 

correlación. 

0.28 

0.30 

o. 10 

o. 19 
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D I S C U S I O N. 

Se encontró que la abundancia ictioplanctónica en la capa de agua 

muestreada del Río Nautla fue pobre con respecto a la obtenida en 

el estuario Tres Bocas de Casitas, Veracruz ya que aquí se obtuvi~ 

ron, durante el mismo período de muestreo, un total de 3,056 orga

nismos ictioplanctónicos pertenecientes a 7 familias más dos gru-

pos denominados especie 1 y especie 2 (Cruz-G6mez y Rocha-Ramírez, 

1982). Esta escasés en la abundancia puede deberse a que com:J las 

corrientes litorales, las cuales pueden acarrear gran cantidad de 

larvas, penetraron al estuario por el fondo según lo señalan las -

elevadas concentraciones de salinidad obtenidas en este nivel 

(Tabla Al). Pero en virtud del tipo de arrastre, realiza'<;Io duran-
' te el muestreo, éstas no pudieron ser capturadas. 

Los organismos ictioplanctónicos de la familia Gobiidae figuran, -

como se sabe, entre los representantes más numerosos del componen

te estuarino, pero es probable que la abundancia obtenida, durante 

el período de muestreo, no sea la real en el ecosistema estudiado 

si se considera, además del efecto de las corrientes discutido 

arriba, que sus hábitos los llevan a ocupar zonas más cercanas a -

las riberas y que sus huevecillos son depositados en estas zonas -

(Cruz-Gó~z. com.pers.) y sobre vegetación sumergida (Flores y 

Méndez, 1982) además de que éstos se fijan a objetos del fondo 

(Fish an Wild Life Service, 1978) donde no se tuvo acceso en vir-

tud del tipo de muestreo que se llevó a cabo. 

Los meses de mayor abundancia de larvas de la especie Gob~oneil.u.6 

boleo~oma coinciden con la época de lluvias (Gráfica 2). Es pro

bable que el proceso de mezcla en el cuerpo de agua causado por -

las precipitaciones tenga efecto sobre la distribución vertical 

del ictioplancton provocando, no obstante los hábitos propios de 



esta especie, que ascendieran hacia estratos más superficiales 

del cuerpo de agua donde se tuvo acceso con el arrastre, 
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Los organismos ictioplanctónicos de la especie OoóteJ:htL6 ,l{_y¡ea,{;u)., 

se han reportado entre vegetación de fanerógamas (Flores y Méndez, 

1982) y distribuídos primordialmente en zonas de pastizales donde 

encuentran protección (Cruz-Gómez y Rocha-Rarnirez, 1982). roman

en cuenta ésto, es probable que no se hayan capturado mayor 

número de larvas de esta especie porque en algunos tramos de las 

riberas del río habían zonas de pastizal donde é! crizá se hayan 

encontrado éstas, pero debido a que los arrastres fueron por el -

centro del río no pudieron ser detectadas. 

Las especies correspondientes a las familias restantes, dado que -

su presencia en el estuario se consideró ocasional, en virtud de -

su escasa abundancia, no es posible discutir sobre su distribución 

y abundancia en el tiempo. 

De las familias reportadas en el presente estudio, solamente entre 

los organismos que componen la familia Clupe idae se encuentran los 

que poseen una importancia comercial reconocida. Y los represen-

tantes de las familias restantes no tienen importancia económica -

ya que incluyen entre sus mient>ros a peces de pequeña talla 

(Reséndez, 1973). Sin embargo, desde el punto de vista ecológico 

se puede observar la gran importancia que tienen si se considera -

el papel ecológico que juegan dentro de la comunidad estuari na 

como el que plantean Yañez-Arancibia y Nugent (1977) que es la 

transformación y conducción de la energía de los niveles tróficos 

inferiores convirtiéndola en energía utilizable para los niveles -

tróficos superiores, con lo que de esta manera se continua l a pro

gresión de la cadena alimentaria. Como ejemplo se puede citar a -
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los organismos que componen la familia Gobiidae, los cuales han -

sido encontrados,entre otros, en estadío juvenil en los contenidos 

estomacales de especies de importancia comercial como Ca!la.nX --

la.,tiu, , H emi.c.aJta.nx ambltjf[.htjnc.hu6 , &ultcü ella. clvu¡,6 o U/La. IJ Lu-t j a.ru.v., 

gl!Me.iu, (Rocha, 1983). Los peces juegan además otro papel impor

tante dentro de la conrunidad estuarina que es la situación de --

balance o de regulación energética del ecosistema (Yañez-Arancibia 

y Nugent, op.cit.) como el que pueden tener las especies de adul-

tos de Gobionelliu, bole.oóoma. IJ Oo6the.:tu6 line.a.tiu, porque como se -

trata de organiSIOCls nectónicos que se distribuyeron en toda el 

área de muestreo según lo indican sus larvas capturadas, éstos 

pueden salir y entrar del estuario cíclica o irregulannente llevan 

do a cabo dicho papel ecológico. 

Algunos de los coeficientes de correlación obtenidos para la espe

cie Gobione1lU6 bole.oóoma. en los meses de Febrero y Marzo son al-

tos (Tabla Cl) indicando que la abundancia y distribución de esta 

especie estuvo influenciada por la temperatura, salinidad y trans

parencia del agua. Sin embargo, analizando los componentes de las 

matrices de correlación en los citados meses se observa que la 

abundancia fue muy escasa (Tabla B2) o no existió. Como por 

ejemplo en el mes de Febrero se obtuvo el coeficiente de correla

ción más alto entre la abundancia y la salinidad con 0.80, captu

rándose sólo 5 ictioplanctontes de esta especie, distribuídos 
en 3 estaciones de nruestreo por lo que los valores de }[. obteni-

dos en estos dos meses no se pueden interpretar como que verdade

ranente los factores medioambientales considerados hayan tenido -

una influencia que determinara la presencia o ausencia de esta e~ 
pecie, En los demás meses de J1Uestreo se obtuvieron coeficientes 

de correlación a los que si se les puede dar una interpretación -

biológica con base en su valor que exprese la influencia de los -

parámetros fisicoquímicos sobre la ablIDdancia de los organismos -
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ya que ésta,se incrementó notablemente y la distribuci6n abarcó -

toda el área de muestreo. 

Fueron obtenidos coeficientes de correlación altos en los demás 

meses de nuestreo excepto en Mayo (Tabla C1), sin embargo, al -

analizar también los componentes de las matrices mensuales de -

correlación a partir de las cuales se obtuvieron coeficientes -

de 1, se observó que el factor abiótico, en cada una de ellas -

(salinidad y transparencia del agua), pennaneció constante mien

tras que hubo una fluctuación en la abundancia lo que indica que 

aunque este valor matemáticamente señale una correlación total 

entre estas variables, no existió una influencia de éstos pará-

metros sobre la abundancia y distribución. Se tienen entonces,

dos coeficientes de . correlación aceptables, uno para la tempera

tura en el mes de Abril con O.SO y otro para el oxígeno disuelto 

con 0.78 en Junio. Esto hace pensar que los factores abióticos 

no actuaron por separado sino que en conjunto detenninaron la -

abundancia y distribución de los organisDDs de la especie -----

Gob~one..l.e.Lu, boleo~oma. en el espacio y tiempo. 

No obstante lo discutido, se observó sin embargo que la transpa

rencia del agua guardó una estrecha relación aunque inversa, con 

la abundancia de G. boleo~oma. mensua~nte, ya que en los meses

con mayor transparencia del agua fueron en los que se encontr6 -

una menor abundancia y viceversa (comparar Gráficas 1 y 2). 

Esto puede explicarse por el hecho de que las larvas y especial

mente las post-larvas de peces, efectúan migraciones nictimera -

les que consisten en que durante las horas del día cuando hay -

más luz, las larvas se mueven hacia mayores profundidades, y -

durante las horas de oscuridad hacia niveles cercanos a la 

superficie, siguiendo en general, los movimientos del zooplanc

ton (De Ciechomskt, 1981). En consecuencia cabe esperar, que 

cuando la transparencia del agua fue mayor (Febrero y Marzo) y 
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por lo tanto mayor penetración de luz, las larvas se encontraran 

más alejadas de la superficie por lo que no fueron capturadas en 

el arrastre gran parte de ellas. En el caso contrario, cuando -

la penetración de luz fue escasa (Abril) las larvas se localiza

ban más cerca de la superficie del agua, donde pudieron ser cap

turadas por la red. 

Para la especie Oo4te;t:Juu. l..úte.a..tuó, conn su distribución estuvo 

nuy restringida en casi todo el período de muestreo, además de

que no se capturó en el mes de Abril (Tabla BZ), se obtuvieron 

los coeficientes de correlación entre la abundancia y los pará

tros fisicoquímicos para todo el lll.lestreo. Estos coeficientes 

resultaron ser bajos (Tabla CZ), indicando que cada factor abi~ 

tico no influyó por si solo en la detenninaci6n de la presencia 

o ausencia de los individuos de esta especie sino que estos 

factores, al igual que con la especie anterior, actuaron conjll!!. 

tamente. 

De las especies EvoM:hoduA l1púc.u.6, Ac.fu:Jr.u¿, l..úte.a..tuó, Op.Utho¡ie

mct ogLútum y especie 1 conn su abundancia fue sumamente escasa -

y su distribución nuy restringida no se pueden fonnar ºmatrices -

de correlación para obtener un coeficiente que verdaderamente 

exprese, con base en su valor, el grado de influencia que pudie
ran tener los factores fisicoqullnicos sobre su abundancia en el 
sistema estudiado. 

No obstante que se encontró cierta relación de los parámetros -

fisicoquímicos con la abundancia y distribución de los organis-

nns ictioplanctónicos, nediante el tipo de análisis hecho, cabe 

mencionar que es conveniente efectuar un análisis de correlación 

que involucre al conjunto de factores abióticos para saber con -
exactitud cual o cuales factores detenninan la presencia o ausen 

cia de los individuos de la conn.mídad ictioplanctónica. 
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e o N e L u s I o N E s. 

Los factores como la biología propia de las especies adultas, las 

corrientes litorales de fondo en el estuario y la migración vertl_ 

cal del ictioplancton es muy probable que hayan sido la causa de 

que no se haya detectado mayor abundancia ictioplanctónica porque 

mientras que los arrastres fueron superficiales, las larvas ptidi~ 

ron haberse encontrado en el fondo por efecto de dichos factores. 

La influencia marina se observó hasta la primera mitad de toda el 

área muestreada, dentro de la cual se obtuvo, relativamente, la -

mayor abundancia y diversidad ictioplanctónica. 

El estuario del Río Nautla puede ser clasificado, de acuerdo a la 

circulación del agua en su interior y al gradiente vertical de ~ 

salinidad, como un estuario del tipo positivo y altamente estrati 

ficado o de cuña de sal. 

Los valores más bajos de temperatura, salinidad y transparencia -

del agua registrados a mediados de la primera corresponden al más 

alto de oxígeno disuelto, habiendo por lo tanto, Wla relación 

inversa. 

La fluctuación mensual de la salinidad superficial del agua 

estuvo definida básicamente por la precipitación pluvial, siendo 

de acuerdo a los promedios registrados de este factor abiótico, 

un estuario de tipo linmético en época de lluvias y del tipo 

mixo-oligohalino en temporada seca. 
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La abmdancia ictioplanctónica del ecosistema estudiado estuvo -

representada por la especie Gobione11.u!.i boleoóoma que puede consi

derarse la más típica, teniendo a mitad tanto de la primavera como 

del verano sus épocas de mayor abmdancia, 

De acuerdo con los datos obtenidos las especies de la comunidad 

ictioplanctónica se pueden agrupar de la manera siguiente: 

1) Estuarinas: Gobionellw.i boleoóom:i y Ooótethw.i lineatut. 

2) Marinas que ocupan el estuario como área de crianza: Ach.Uuu:. 

lineatw.i. 

3) Marinas ocasionales: EvoJtthodoó ly!rÁ...cU!.i, Opióthonema ogl.{.num 

y especie 1. 

Se encontró que, al menos dentro del rango obtenido de los facto-

res ambientales, éstos en general por sí solos no intervinieron -

sobre la abmdancia y distribución de los organismos ictioplanctó

nicos en el sistema, sino que lo hicieron en conjunto, pero sin 

embargo la presencia estacional de las larvas, fundamentalrrente -

dependió de los hábitos y épocas reproductivas de las especies 

adultas. 



R E e o M E N D A e I o N E s. 

Existe en la actualidad gran dificultad en la identificación de 

los organiS11Ds ictioplanctónicos a nivel específico, por lo que 
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es recomenbable que se lleven estudios enfocados al seguimiento 

del desarrollo ontogenético de las especies para caracterizar me-

jor las diferentes etapas en su crecimiento, lo que ampliaría en -

gran medida, su conocimiento taxonómico para que trabajos con este 

caracter se intensifiquen ya que resultan básicas para efectuar 

estudios de cualquier naturaleza ya sean enfocados a la pesca o de 

distribución y abundancia con carácter ecológico. 
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