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REf;UMEN 

El presente trabajo se realiz6 en el sistema lagunar Chaca_ 
hua-Pastor!a Oax., con el prop6sito de conocer cu~les son los re 
presentantes ictioplanct6nicos típicos de las lagunas, as! como
su abundancia, distribuci6n, relaci6n con algunos factores abi6-
ticos y sus variaciones en el espacio y:en el tiempo, durante un 
ciclo anual. Parq tal objeto se realizaro~ muestreos bimestrales, 
abarcando de Agosto de 1982 a Julio de 1983. . 

Se establecieron 21 estaciones de muestreo comprendidas en
las dos lagunas.De cada una de ellas se determinó: oxígeno disuel 
to, ~alinidad, temperatura etc., asimismo, se hicieron arrastres 
superficiales con una red tipo trapecio Guitart (1971) con'soo -
micras de .abertura de malla. 

En total se colectaron 17157 larvas identificándose 17 fami 
lias, 14 géneros y 8 especies~ Las familias más abundantes en aiñ 
bas lagunas fueron: Engraulidae con Anchovia macrolepidota y An= 
choa sp.; Gobiidae con sp.l, sp.2, y Gobionellus microdon; Both! 
dae y Gerreidae. . 

Las pocas larvas típicas lagunares tuvieron gran abundancia 
y amplia distribuci6n, en contraste con la escasa abundancia y -
distribuci6n de las larvas marinas presentes en las lagunas. 

La época con mayor abundancia de larvas en la laguna de Ch~ 
cahua fué Febrero.correspondiendo el mayor porcentaje del total 
a los Engraulidos, mientras que en Pastoría la mayor abundancia
se present6 en Octubre, correspondiendo el mayor porcentaje a la 
sp. l de la familia Gobiidae·. . 

Como consecuencia del distinto comportamiento hidrol6gic~ de 
ambas lagunas, éstas tuvieron una composici6n ictioplanct6nica -
diferente, compartien.do solamente algunas especies, siendo la la 
guna de Pastoría la que tuvo mayor diversidad de especies al ser 
más estable que la laguna de Chacahua. 

1 



INTROOUCCION 

El ictioplancton est~ compuesto por huevos y larvas de pe -
ces; son éstos, los primeros estadfos de desarrollo de los peces 
y forman parte del meroplancton dentro de la comunidad zooplanc
t6nica, hasta que, finalmente alcanzan un cierto grado de desa-
rrollo, en el cual pasan a fonnar parte de la comunidad nect6ni-
ca. 

El conocimiento de los estadíos tempranos en el desarrollo
de los peces es necesario para un apropiado entendimiento de mu
chos ·aspectos ictiológicos y bio16gico pesqueros. 

Los estudios del ictioplancton son fundamentales para la -
evaluaci6n de los recursos pesqueros¡ sí se conoce el poteh'cial 
ictioplanctónico, se puede tener una mejor perspectiva del apro
vechamiento de las especies c9merciales, permitiendo y aseguran
do que este recurso sea realmente renovable. 

Pese a la importancia del ictioplancton, huevos, larvas y -
.juveniles de muchas especies de peces permanecen desconocidas, y 
si poco se sabe acerca de aspectos taxonómicos de las mismas,· 
más aan se desconocen otros aspectos sobre ellas. Por lo ante--
rior se comprende lo indispensable que es estudiar al ictioplanc 
ton. -

El área seleccionada pára este estudio fu~ el sistema lagu
nar de Chacahua-Pastoría, Oax., en el cual la pesca es la activi 
dad económica más importante de la poblaci6n local, y donde no = 
se ha realizado ningún estudio completo sobre la comunidad ictio 
planct6nica. Además el estudio del iétioplancton de las lagunas
costeras es importante, ya que México posee 10 mil kil6metros de 
litorales con 1.5 millones de hectáreas de lagunas costeras ( Or 
tiz, 1975 ) y éstas son sitios ideales de desove, crianza y pro= 
tecci6n, con alimento abundante, por lo cual muchos peces deso-
van en estos lugares, convirtiéndose en sitios esenciales para -
el desarrollo de las etapas iniciales de muchos peces y de otros 
organismos; siendo así las lagunas costeras reservorios naturales 
de una gran riqueza pesquera potencial. 

Aunado a lo anterior, estos cuerpos de agua son más produs:_ 
tivos que las aguas oceánicas costeras ya que los sedimentos, n.!:! 
trientes disueltos, materia orgánica particulada y las bacterias 
que ellos contienen son f acilmente recirculadas por las mareas o 
vientos, corrientes inducidas, circulaci6n vertical, turbidez o_ 
convección. Las lagunas costeras son enriquecidas por el drenaje 
terrestre similar.mente a las aguas costeras y además generalmente . 
tienen alto contenido de oxígeno disuelto ( Vannucci, 1969 ). 

Es conveniente hacer notar que en general, .la pesca mexica
na es prácticamente de régimen litoral y está influenciada por -
las relaciones entre los ambientes marino y litoral, lo que de·
terrnina el tipo de peculiaridades de la flota pesquera y de los~ 
sistemas de cap.tura,. prácticamente orientados al ejercicio de. la 
pesca en aguas someras de las lagunas o en la plataforma conti--
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nental ( C~rdenas, 1969 ). 
En M~xico se han realizado pocos estudios sobre el ictio -

plancton y los que se han llevado a cabo, est~n principalmente
enfocados a las lagunas costeras del Golfo de M~xico, por lo 
que es necesario que se realicen estudios del ictioplancton en
el Pacífico Oriental Me~icano. 
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ANTECEDENTES 

Los pocos trabajos sobre ictioplancton que se han realiza
do en el Pacifico Mexicano se han centrado prin6ipalmente en el 
ictioplancton oce~nico y casi exclusivamente en el área del Gol 
fo de California y en la zona externa de la Península de Baja = 
California. 

Algunos de ~stos son: Olvera Limas (J971) Larvas de peces
de la regi6n norte del Golfo de California; Juárez y Funes (19-
81) El ictioplancton de la Ensenada de la Paz; Carnp~ ~t. al. 
(1976) Larvas de peces en la costa occidental de Baja-Califor-
nia; De Kramer, De Smith, Ahlstrom y Casey (1970) en el progra
ma CalCOFI huevos y larvas de peces desde San Francisco, U'.'S.A. 
a Baja California Sur, M~xico (Corriente de California); Ahls-
trom (1959, 1961, 1966, 1967) los cuales tratan sobre algunos -
aspectos de larvas y huevos de Sardina, Anchoveta, Sebastodes ~ 
spp. y otras larvas, en la regi6n de la Corriente de California 
y parte externa de la Península de Baja California. 

En el sistema lagunar Chacahua-Pastorfa se han hecho los -
siguientes trabajos: Berzunza (1936), Sosa (1937) los ~uales -
dan una descripción general del Parque Nacional, al que pertene 
cen las dos lagunas, con aspectos como agricu~tura, geología, -::: 
vegetaci6n etc.; Vega Rojas (1971) tesis que trata aspectos de 
importancia biológica del ~ar~ue Nacional en el ~ual menciona -
algunas familias de peces adultos presentes en las lagunas; Var 
gas (1973, 1974) informes faunísticos .para la S.A.G. del Parque 
Nacional Lagunas de Chacahua; Huerta (1975) informe de activida 
des para la S.A.G. en el Parque Nacional Lagunas de Chac&hua; -;;;;; 
González (197~), Fuentes et~al., (1978) realizaron dos.estudios 
interdisciplinarios enfocadoS-a la conservación y aprovechamie.!l 
to del Parque Nacional, se abordan diversos aspectos sobre ~ste' 
González menciona algunas familias de peces adultos. 

Santoyo et.al. (1980) realizaron un estudio sobre fitoplanE 
ton y zooplancto'ñ"";" en el que en forma superficial se menciona -
la presencia de huevos y larvas de peces; realizándose únicamen 
te dos muestreos: en Noviembre y Diciembre de 1979. 

Martínez (1980) tesis sobre ictioplancton que se limit6 úni 
camente a una época del año, la cual fu~ el mes de Abril, reali 
zándose 3 muestreos, 2 en Abril de 1979 y otro en Abril de 1980, 
muestreándose en los dos primeros únicamente la laguna de Chac~ 
hua y en el tercero ambas lagunas,.-para ello se utiliz6 una red 
con abertura de malla de 150 micras (la abertura de malla reco
mendada durante los seminarios de las CICAR sobre ictioplancton; 
es de 500 micras UNESCO, 1975), debido a todo lo anterior·se ob 
tuvieron únicamente 1033 larvas muy pequeñas identificándos~ ªª 
lo 8 familias, de las cuales 6 se encontraron en este trabaJO. · 

El presente trabajo intenta aportar un conocimiento más CEm 
pleto sobre la comunidad ictio.planct6nica en el sistema lagunar 
abarcando todo un ciclo anual. 
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. Los objetivos del present~ trabajo fueron: 

OBJETIVO GENERAL.-
Conocer a los representantes ictioplanct6nicos 
típicos de las lagunas de Chacahua y Pastor!a 
Oax., así como su abundancia, distribuci6n, re 
laci6n con algunos factores abi6ticos y sus va 
riaciones, en el espacio y en el tiempo, a tra 
vés de un ciclo anual. -

OBJETIVOS ESPECIFICOS.- · 
a).- Determinar la composici6n taxon6~ica del-

ictioplancton al máximo nive¡ posible. 
b}.- Estimar la abundancia relativa del ictio

plancton. 
c}.- Determinar la distribución horizontal de

los diferentes organismos componentes de-
la comunidad ictioplanct6nica. · 

d}.- Analizar el posible efecto que tienen al
gunos factores abióticos en la distribu-
ci6n y abundancia del ictioplanc'ton. 

e}.- Analizar las variaciones de la abundancia 
y distribución del ictioplancton a trav~s 
del año. 

f}.- Definir en lo posible en virtud de la --
abundancia y distribución del ictioplanc
ton, las ~pocas y §reas de desove de sus 
componentes. 
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AREA DE ESTUDIO 

Situaci6n geográfica.-

El sistema lagunar Chacahua-Pastoría forma parte del Parque 
Nacional de Chacahua, localizadó en el Estado de Oaxaca (Mapa 1) 
a unos 57 Km al Sureste de la ciudad de Pinotepa Nacional en la
planicie costera del Oceáno Pacffico; formando parte del Munici
pio de Tututepec. 

Las dos lagunas, se encuentran localizadas entre los 97º44' 
a 97°30' de longitud Oeste y 15°57' a 16º00' de latitud Norte. 

Las lagunas del Parque Nacional tienen una longitud de más
de 23 Km con una superficie de 2967 Has. que representan el. 20.5 
% de la sup~rficie total del Parque ( González et.al.,1977 ) . 

Otra laguna de menor tamaño que forma parte-del Parque es -
la laguna de Salinas o Tianguisto. 
Descripci6n.-

Tanto la laguna de Chacahua como la de Pastoría, tienen una 
forma irregular y alargada. 

La laguna de Pastor.1'.a tiene una superficie aproximada de --
20Z5 Has., una longitud de B Km y 2.5 Km de ancho. En ella hay -
seis islotes llamados: el Venado, la Culebra, las Pinuelas, del
Cura, Tijerillas y las Garzas. En su parte oriental, al N del ce 
rro Hermoso se comunica con el mar, en forma permanente por medio 
de un canal de 1.5 Km de largo que fué dragado en 1972 .para man
tener abierta la comunicaci6n durante mucho tiempo, evitando el
azolvamiento o acarreo de arena producto de los procesos de las
mareas. En esta laguna desemboca el Río Chacalapa el cual nace -
en las montañas de Juquila y se seca durante una gran parte del
año. 

La laguna de Chacahua tiene 5 Km de largo aproximadamente y 
un promedio de 1. 5 Km de ancho en sus partes más dilatada.s abar
cando aproximadamente· una superficie de 660 Has., sus límites 
son: Al Norte el Río San.Francisco que nace en ias montañas de -
Juquila, en época de lluvias desemboca en la laguna, pero en ~P2 
ca de secas no presenta ningún caudal. Al NE está comunicada la 
laguna de Chacahua con la laguna de Pastoría.Por el Sur tiene c2 
municaci6n con el mar. Esta laguna se comunica ~on la laguna de 
Pastoría por un canal de 2. 5 Km de largo. Su coinunicaci6n con e.l 
mar se hace en forma natural, al abrirse caga año o cada.dos a-
ños su barra dependiendo principalmente de la precipitaci6n plu
vial. 

La laguna de Chacahua se comunica con la laguna de Tiángui~ 
to por medio de un canal de 400 metros de largo, ~sta última ti~ 
ne una superficie aproximada de 310 Has.,· una lo.Jlgitud de. 3 I<m,,
un ancho de 1. Km. aproximadamente· y su nivel de a·gua es. va;riab,le 
( González , 22. ci t ~ ) • · 

Respecto a·los dos ríos que descargan su· caudal en las lagu 
nas, el Río San Francisco en la laguna de Chacahua y·el Río Cha= 
calapa en la laguna de Pastoría, sus características son: 
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· El Río San Francisco, parte del SO de Santa Cruz Tuxtepec
y conservando esa direcci6n se pierde en los canales de los man 
glares del Parque a una distancia de 4 Km del mar. Su cuenca es 
de 341 Km2 y el escurrimiento medio anual es de 123 millones de 
m3 ; durante la época de secas no corre caudal alguno en este -
río. 

El Río Chacalapa parte del S de Santiago Jocotepec con di
recci6n hacia el SE, pasando la carretera que va de Santa Rosa 
a Río Grande; luego hacia el Sur, se hace más angosto hasta ter 
minar en la laguna de Pastoría. 
Clima.-

Según la clasificaci6n climática de KC>ppen, modificad'éi por 
García (1964) el clima de esta zona pertenece al tipo AW (cáli
do subhúmedo con lluvias en verano) , con dos subtipos dentro 
del Parque AW1 y AW2. El subtipo AW1(w) (i), corresponde a la roa 
yor parte del Parque, intermedio .en cuanto a grado de humedad = 
entre AWo y AW2 ; con lluvias en verano, cociente P/T entre 43.2 
y 55.3 (w) con % de lluvia invernal menor de 5 de la anual (i) 
isoterma!, oscilaci6n anual de las temperaturas medias ·mensua-
les inferior a SºC ( González,.2.E_.cit. ). 

El subtipo AW2(w) (i), corresponde a la parte Norte del Par 
que, centro del Zapotal, y la Consentida, Cerr9 de la Pastoría
y parte Norte de la laguna de Pastoría. Es el más ht:imedo de los 
cálidos subht:imedos con lluvias en verano, cociente P/T mayor de 
55.3 (w) con % de lluvias invernal menor de 5 de la anual, (i)
isotermal, la oscilaci6n anual de las temperaturas medias anua-· 
les inferior a 5ºC. 

La temperatura máxima se presenta posteriormente al solsti 
cio de verano (21 y 22 de junio) • La temperatura mínima es pos~ 
terior al solsticio de invierno (21 y 22 de diciembre). 

La ~poca de lluvias comprende de fines de mayo a principios 
de noviembre con precipitaciones peri6dicas más o menos abundan 
tes. · 

La zona presenta durante el verano la influencia de los -~ 
vientos alisios con una direcci6n NE; en el invierno se presen
tan los vientos contraalisios con una direcci6n so. 

El área generalmente es azotada por huracanes en los meses 
de junio a diciembre. 
Geomorfología.-

Hasta tiempos geol6gicamente recientes el Parque Nacional
f u~ una bahía extensa con islas e islotes, formada por.invasi6n 
marina de primitivos valles costeros. Esta invasión se debió a
un hundimiento de la costa occidental de nuestro país, del cual 
son evidencias la morfología del propio litoral, as! como los -
espesores de acarreo que se prolongan muy abajo del nivel del -
mar, en los cauces de los ríos, frente a su desembocadura en el 
Pacífico. · · 

El aporte considerable de sedimentos fluviales al mar, pr2 
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cedentes principalmente del Río Verde, y los productos de una ac 
tiva erosi6n marina, dieron lugar por transporte y posterior de= 
p6sito, a la formaci6n de barras costeras que enlazaron la tierra 
firme con islas e islotes, bloqueando la bahía. 

De acuerdo a Pohle (1979) los siguientes ciclos conforman -
el proceso de formaci6n del litoral actual: 
Ciclo Inicial. Al comenzar la transgresi6n marina, el aspecto ge 
neral del litoral era muy recortado, formado por puntas, bah!as
profundas e islas diseminadas a lo largo del mismo. 
Ciclo Juvenil. Caracterizado por formaci6n de acantilados, fara
llones, cuevas y arcos marinos, donde la erosi6n es más en~rgica. 
Al mismo tiempo que se verifica el retroceso paulatino de los 
acantilados tiene lugar la acumulaci6n de arenas en 1os sit'ios -
más protegidos de la bah!a. 
Ciclo de Madurez. Es la etapa en la que se encuentka actualmente 
la zona. Las características más sobresalientes son las puntas e 
islas conectadas entre s!, por barras y la formaci6n de lagunas 
claramente definidas, que serán paulatinamente rellenadas debido 
a los sedimentos aportados por las corrientes superficiales. Es
notoria además,la la formaci6n de meandros y cauces ab~ndonados
que aparecen en la planicie, como testigos del antiguo ·curso que 
les di6 origen. 
Suelo.-

Corresponden a suelos poco evolucionados de erosi6n o de 
aporte, siendo los suelos aluviales los que con escasa·diferen-
cia de evolución caracterizan toda la zona. Presentan perfiles -
poco diferenciados y no se aprecia una gran evoluci6n en sus ho
rizontes. Presentan colores que var.1'.an del café claro al café O!!_ 
curo al humedecerse. La materia orgánica se mineraliza rápidame!! 
te, existen pocos compuestos húmicos. Su estructura es fina, no 
muy porosa y de agregaci6n estructural débil. La textura varía -
de areno-limosa a arcilla-limosa. · 

De acuerdo al tipo de vegetaci6n asociada se tienen diferen 
tes tipos de suelo: En selva, suelo limoso-arcilloso; en pastizal, 
suelos salinos (s6dicos o cálcicos); y en el litoral, suelos ar~. 
nosos. 
Vegetaci6n.-

La laguna de Chacahua está rodeada de manglar, en cambio la 
laguna de Pastoría está rodeada ade~ás por otros tipos de vegeta 
ci6n. 

El Departamento de Parques Nacionales, a través de la Dire.2_ 
ci6n General de Protecci6n y Repoblaci6n Forestales publicó en -
1969 la caracterizaci6n de seis tipos diferentes de vegetaci6n, 
dentro del Parque Nacional: Selva alta, selva mediana, manglar; 
duna costera, sabana y tular; además de la introducida, represen 
tada por la palma cultivada. 

Asentamientos humanos.-
En los márgenes de la laguna de Chacahua muy cercanos a la-
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coca est~n los pob).aclos de ;l,a G~t1a y Chacéü1ua, 
En los márgenes de la laguna de Pasto~ra muy ce~canos al e~ 

nal de comunicaci6n con el mar están los poblados del Zapotalito 
y el Copalito. En las orillas del canal ~ue conecta a la la~una 
de Chacahua con la la·guna de Pastoría se encuentra tambi~n un p_e 
blado, denominado El Corral. 
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MATERIALES Y METODOS 

M~todo en Campo: 

En el sistema lagunar Chacahua-Pastoría se establecieron en 
total 21 estaciones, en base a triangulaciones en la zona1 de ma 
nera que se abarcaran zonas críticas como las conexiones con el
rnar y desembocaduras de ríos. 

Las estaciones se distribuyeron de la siguiente manera: Ocho 
en la laguna de Chacahua, una estaci6n a la mitad del canal que
conecta a las dos lagunas, y 12 en la laguna de Pastoría (Mapa 1). 

Los muestreos se realizaron bimestralmente de Agosto de 
1982 a Julio de 1983 abarcando un ciclo anual, la primera colec
ta se realiz6 del 20 al 21 de Agosto, la segunda del 15 al 16 de 
Octubre, la tercera el 11 y 13 de Diciembre de 1982, la cuarta -
del 18 al 19 de Febrero, la quinta del 21 al 22 de Abr~l y la ·
sexta del 18 al 19 de Julio de 1983. 

En cada estación se tomaron muestras de agua a nivel super
ficial y fondo con una botella Van Dorn de 3 litros ··.9,e· .capacidad 
para determinar temperatura del agua(con un .term6metro marca Ta.Y, 
lor de.-10 a 200°C con lºC de precisi6n),salinidad y oxígeno di
suelto. 

Se determinó además la temperatura ambiente, transparencia 
(con el disco de Secchi), profundidad, color del agua, direcci6n 
del viento, dirección de la corriente de agua (con una cruz de -
deriva) , y se tom6 la hora de muestreo. . 

La determinaci6n del oxígeno disuelto se hiz6 por medio del 
método de Winkler modificado ( Strickland y Parsons, 1972 ) y la 
determinaci6n de la salinidad se realiz6 utilizando un refract6-
metro 6ptico con compensaci6n automática de la temperatura, des
pués de haber filtrado las muestras para salinidad. 

La colecta de ictioplancton se llev6 a cabo utilizando una
red tipo trapecio ( Guitart,1971 ) de 0.5 ro de diámetro de boca, 
con una abertura de malla de 500 micras y con una longitud de 
1.60 m. Los arrastres se realizaron superficialmente con dura--
ci6n de tres minutos. 

El plancton colectado se coloc6 en frascos de 500 rol y se -
les agregaron 6 ml de formalina comercial al 40%, neutrqlizada -
con borato de sodio. 
Método de Laboratorio y Gabinete: 

De cada una de las muestras obtenidas con.la red se extraj~ 
ron todas las larvas de peces y fueron colocadas en frascos de -
S rol con formalina al 4% neutralizada con borato de sodio, con -
su correspondiente etiqueta, para su posterior estudio. 

Despu~s se separó de cada uno de los frascos a los dif ere~
tes tipos de larvas contenidas en éstos,·y se realizó su identi
ficaci6n utilizando recopilaciones de datos merísticos de peces 
del Pacífico, extraídos de claves como Jordan y Evermann.(1890-
1900), Castro Aguirre (1978),etc. Para la observaci6n de larvas 
se utiliz6 un.estereoscopio binocular. 
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Para la identif icaci6n de las larvas se tomaron en cuenta -
características mertsticas, morfom~tricas, patr6n de pigrnenta--
ci6n, etc. de las mismas. 

Cuando fué necesario, las larvas se transparentaron y tiñie 
ron para poder hacer una perfecta observaci6n de ·las estructuras 
que son esenciales para la identificaci6n: radios, espinas y v~r 
tebras; permitiendo as! determinar el género y especie de las -= 
mismas. 

La técnica de tinci6n y transparentaci6n utilizada proviene 
de la técnica de Hollister (1934) con algunas modificaciones. Es 
ta técnica evita la disecci6n, el daño y desarreglo de estructu= 
ras y se basa en la propiedad que tiene la alizarina para t~ñir 
huesos calcificados, y la NaOH que aclara los tejidos; en algunos 
casos para acelerar la transparentaci6n se utiliz6 calentamiento 
con lámpara de alcohol. 

Con las larvas muy pequeñas difíciles de identificar se hi
cieron series de desarrollo por semejanzas con organismos de ta
lla mayor. 

Los dibujos se realizaron de la siguiente manera: Se selec
cionarqn larvas representativas de las diferentes familias, se -
adapt6 una Cámara Clara a un Microscopio Estereoscópico marca 
Wild-Heerbrugg, y por sobreposición de imágenes, a base de espe
jos, se obtuvieron los dibujos de cada larva, posteriormente és
tos se pasaron en papel albanene con tinta china. Las larvas se 
midieron con un micrómetro ocular. 

Se hicieron tablas de parámetros f !sico-químicos y tablas -
con los conteos de organismos. 

Los conteos de larvas correspondientes a cada familia, gén~ 
ro o especie fueron la base para estimar la abundancia relativa. 

La abundancia relativa se obtuvo sacando el porcentaje de -
individuos de una familia, género o especie por muestreo y anual. 

En cuanto a la distribuci6n, se marcaron las abundancias de 
cada tipo de organismo en mapas del área. 

Para el análisis de parámetros se obtuvieron medias, valores 
m!nimos y máximos de cada parámetro por muestreo y anual. Esos -
valores posteriormente fueron gráficados. Se trazaron isohalinas 
e isotermas en mapas de las lagunas. 

Después se analiz6 en forma conjunta a los parámetros físi
co-químicos en relaci6n con la presencia, distribuci6n y abundan 
cia de los organismos. 

Además se identificaron a los peces adultos o juveniles que 
constituyeron la ictiofauna de la laguna de Chacahua, con las -
claves de Jordan y Evermann (.2J2.cit.), Castro Aguirre (.2,2.cit.), 
etc., para tener un registro de las especies de peces adultos 1,2. 
calizadas en el área, proporcionando informaci6n de algunas de 
las especies posibles de larvas que pudieran presentarse en la -· 
zona. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

1.- Hidrología 

.. Un fenómeno importante acontecido durante el estudio es sin 
duda la formaci6n de la barra de la laguna de Chacahua observán
dose lo siguiente: En Junio y Agosto la boca estaba c9mpletamen
te abierta, para Octubre y Diciembre la barra estaba casi cerra
da y s6lo existía una pequeña abertura, a finales de Diciembre -
la barra se cerr6 completamente en forma natural, debido a la 
fuerte acci6n del oleaje oceánico que transport6 arena de la zo
na cercana a la costa acumulandola en la boca de la laguna, ade
más era época de secas y había muy poca descarga de agua dulce -
que pudiera contrarrestar este fen6rneno (Phleger, 1977). 

En los restantes muestreos de Febrero, Abril y Julio la ba
rra estuvo cerrada completamente, formándose en sus cercanías zo 
nas de bajos o bancos de arena. -

El cierre de la barra va a ocasionar cambios en las caracte 
rísticas hidrol6gicas y biol6gicas en la laguna, ya que pueden = 
haber cambios extremos en las condiciones físico-químicas, res -
tringiendo la .entrada de organismos, y sólo permanecen.los habi
tantes.típicos 6 aquellos que resisten los cambios bruscos del -
medio. El canal que conecta a ambas lagunas va a tener una gran 
importancia para que en un momento dado no exista un aislamiento 
total principalmente biol6gico,.perrnitiendo la penetraci6n de pe 

· ces con cualquier fin: Alimentaci6n, crianza, desove o movimien= 
tos de los peces que habitan las lagunas •. Mientras tanto la lagu 
na de Pastorf a mantuvo a trav~s del año su comunicaci6n con el -
Oceáno. 

A continuaci6n se hace un análisis de la variaci6n mensual 
de la salinidad, temperatura y oxígeno disuelto principalmente, 
así como el ciclo completo del comportamiento de cada factor. 
a). - Salinidad 

En Agosto en la laguna de Chacahua se observ6 un mismo gra
diente en los valores de superficie y fondo, el cual partió del 
área extrema Oeste de la laguna con 34%oen ambos niveles y llegó 
en el nivel superficial a la parte central del canal del· Corral 
con 29%1-y en el nivel de fondo a la estaci6n 8 con 31%o. 

La salinidad superficial máxima en Chacahua fué de 34%oen -
el área en que se conecta la laguna de Salinas 6 Tianguisto con 
Chacahua. • 

La salinidad máxima en fondo fué de 34%opresentándose en una 
isohalina que abarcó desde el ~rea en que se conecta la ~aguna -
de Salinas con la laguna de Chacahua llegando hasta el extremo -
NO del canal que conecta a Chacahua con el mar. 

Estos valores máximos en esa área, tanto en superficie y ·
fondo se deben a l~ influencia de la laguna de Salinas, la cual 
es hipersalina y a la condici6n somera de la estaci6n 3 (1.24 rn 
de profundidad) • 

La salinidad superficial más baja en Chacahua ·fu~ de 29%0 en 
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1 AGOSTO OCTUBRE DICIEKBRE 
TEMP. ºC OXIG. ml/l SALIN:cDAD %• TEMP.ºC OXIG. rnl/l SALINIDAD %o TEMP. ºC OXIG. r.il/l SALINIDAD~ 

ESTACIOl HORA SUP. FONDO SUP. FONDO SUP. FONDO HORA SUP. FONDO SUP. FONDO SUP. FONDO HORA SUP. FONDO SUP. FONDO SUP. FONDO 
1 11:29 3(1.13 30.7 5.05 4.61 32.5 33. o 9:19 30.0 :io.o 4.69 4.87 19.0 28.5 9:54 n.o 2B.5 4.83 4.49 32.5 32.:; 
2 12:25 30.3 30.0 5.87 4.23. 32.5 34.0 10:53 29.5 30.0 5.27 4. 311. 13.0 30.0 11:15 28.5 28.5 3.93 2.21 33.0 33.5 
3 13:04 30.4 29.9 3.15 3.28 3.¡ .o 34.0 10:32 30.0 30.5 2.81 2.28 12.0 27.0 12:11 28.0 27.0 3.35 3.16 33;5 33.5 
4 13:27 31. 4 3:i.. 4 4.03 4.48 33.0 33.0 10:56 n.o 31.0 3.34 2.37 12.5 25.0 12:46 28 • .S 28.0 3.89 4.63 33.0 33.0-
5 14:12 32.6 32.5 3.34 2.58 J:f ... 5 33.5 11:29 32.0 3l.O 3.39 3.07 10 .• 5 30.0 13:14 29.0 28.5 5.00 4.89 34.0 32.5 
6 14:53 32.3 32.6 4.48 6.00 32.5 32.5 11: 43 31. 5 31.0. 4.49 3.01 lC.5 30.0 13:42 28.5 28 .5" 5.30 - 34.0 34.5 
7 15:16 32.7 32.6 5.43 5.62 32.0 32.5 12:04 32.5 32.0 4.42 4.02 11. 5 25.0 14: ll 29.0 29.0 4.96 4.83 33.5 34;0 
B 15:49 3&.4 33.1 3.53 1.54 31.0 30.0 12:29 33.5 32.5 3.89 4.46 19.0 25.S 14:52 29·. o 29.0 2.68 2.95 34.0 34·.o 
'9 16:18 3~.7 33. l 4.86 2.58 29.0 31. 5 12:57 31.0 32.5 0.40 0.27 6.0 22.5 15:26 20;5 28.0 2.97 2.03 34.0 34.0 
10 16:51 32.5 34.0 3.34 4.73 30.0 30.0 13:24 32.0 31.0 1.20 - 14.0 22.0 16:02 2B.O 2B.O l. 69 1.08 33.5 34.0 
11 I 7: 46 31. 9 31.4 B ."46 7.51 31.0 - 14:07 32.0 31.0 3.89 - 15.0 25.0 6:15 27 .o 27.0 5.63 3 •. 69 32·.5 33.0 
12 17:19 32.2 32.0 6.63 6.82 31. o 31.5 18:16 31. o 30.0 3.95 - 14.0 27.5 6:45 27.0 2B.O 5.56 0.53 33.0 33,0• 
13 16:45 32.6 32.2 . 6 .56 6.75 31.5 31.0 17:30 31.0 31.0 4.00 - 12.5 24.0 7:20 27.5 28.0 5.63 4.56 32.0 31.5 
14 14:30 32.9 31.7 6.00 7.13 31.5 31.5 17:16 31.0 30.5 3.83 - 13.0 25.5 7:49 27.5 2B.O 4. 09 5.56 32.0 32. o 
15 14:54 32.5 31. 7 6.1!2 4.99 31.0 31. 5 16:42 31. o 31.0 4.31 2.33 12.0 17.0 8:18 28.0 2B.O 5.36 5.23 32.0 32.0 
16 16:03 33.4 33.3 6.12 6.37 30.0 30.0 16:12 32.0 32.0 4.39 3.16 10.0 15.0 9:00 28.0 28.5 4.56 3.95 30.5 32.0 
17 15,: 35 32.7 31. 7 - 5.36 31.0 32.0 :'..S: 30 31. 5 32.0 4 .-70 4.57 13.0 13.5 9:27 29.0 29.0 4.99 4.96 32.5 31.0 
18 13:59 32.2 39.B . 4 .16 3.78 31.0 32.0 14:15 32.0 30.5 4.48 2.50 13: o 26.5 10:02 29.0 29.0 5.31 4.36 32.0 32.5 
19 13:24 31.2 31.l 5.05 5.ll 31.0 32.0 15": 02 31.5 30.5 3.94 1.41 13.0 27.5 10:25 29 .·o 29.0 6.29 4.93 32.0 33.0 
20 12:50 32.5 32.6 - 4.92 31.5 31.5 12:54 30.0 30.0 4.25 3.90 30.0 31.0 10:54 29.0 29.0 5.41 5.41 32.0 32.5 
21 12:07 32.1 31.9 5.55 4.54 31.5 31.0 12:06 30. 5· 30.0 4.16 3.90 27.5 32.5 11: 18 29.0 28.5 5.34 5.27 32.0 32.0 

. 

T~bla l. Datos abióticos. AGOSTO, OCTUBRE y DICI&.'iBRE. 



1 FEBRERO ABRIL JULIO 
TEMP. ºC OXIG. ml/l SALINIDAD %> TEMP.ºC OXIG. ml/l SALINIDAD %o TEHP.°C OXIG. ml/l SALINIDAD%> 

ESTACION HORA SUP. FONDO SUP. FONDO SUP. FONDO HORA SUP. FONDO SUP. l'ONDO SUP. FONDO HORA SUP. FONDO SUP. FONDO SUP. FONDO 
1 10:45 28.0 27.5 5.70 5.16 40.0 4o. o· 11:00 30.0 29.5 5.48 0.88 43.0 43.5 11:56 31. 5 31. S' 3.99 3.93 43.5¡43.5 
2 11: 40 28.0 26.0 4.70 O.SS 40.0 40.0 11:35 31. o 29.5 0.74 0.68 44.5 44.0 12:56 32. o 31.5 3.99 2.54 43.5 44.0 
3 12:23 28.0 27.0 5.83 4.85 40.0 40.!i 12:04 30.0 30.0 1.49 1.42 44.5 45.0 13:57 32.S 32.5 4.40 3.99 43.0143.0 
4 13:20 27.5 27.0 5.53 5.47 40.0 41. s 12:JO 30.0 30.0 2.78 2.30 44.5 44.0 14:41 33. o 33.0 3.40 2.58 43.0 43.0 

' 5 l4:00 27.5 27.5 6.47 5.53 .40. 5 40.0 12:52 30.0 29.7 2.64 2.50 43.5 43.5 15:29 32 :o 32.0 3.99 4.52 H.5 43.0 
6 14:37 27.0 27.0 5.59 4 .48º 39.0 40.0 13:15 30.0 30.0 3.17 1.01 43.5 43.0 16:07 32. o 32.0 4.69 4.98 ;4?. 5 1 42. 5 
7 15:20 26.5 27.0 4.79 3. 01 . 39.0 38.5 13:37 30.0 30. o 4.06 4.13 42.5 42.5 16:44 32. o 31. 5 2.93 2.87 ü.5 U.5· 
8 • 16:06 27.5 27.5 3.62 4.54 38.0 38.0 14:03 31.0 30.0 2.10 0.95 41.5 41.5 17:19 32.0 3.2. o l.58 2.87 36.5 42.0 
9 16:55 27.5 27.5 l.96 3.03 37.5 38.0 14:28 31.5 29.5 5.88 - 40.5 40.5 18:07 n.o 31.5. 2.42 1.65 35.5 35. s 
10 18:00 26.0 25.5 2.10 0.99 37.0 37.0 15:22 31.0 30.0 3.79 2.57 38.5 39.0 17:32 31.0 31. o 4.79 4.55 35.0 35.0 
11 1-7: 26 26.0 26.0 5.10 4.48 36.0 36.5 14:46 30.0 29.7 5.34 4.06 37 .o 37. 5 17:02 31. o 31.0 4.43 4.97 34.5 35.0 
12 17:00 26.0 26.0 5.23 4.95 35.5 36.0 14: 10 30.0 29.7 5.54 5.43 37.0 37.0 16:24 30.0 31.0 5.26 5.20 34.5 34.S 

' 13 i6:33 26.0 26.0 4.67 3.62 36.0 36.0 13:"42 JO.O 29.7 5.J7 s. 37 36.5 J6.5 15:49 31. o 31.0 4.93 5.38 34.5 34.S 
14· 15:20 26.0 26.0 5.12 4.70 34.5 35. ':) 13:15 30.0 JO.O 3.29 5.77 36.5 J6.0 14:57 JO.O 32.ci 5.40 5.51 J4.0 J4.. o 
15 15:53 26.0 26.5 5. 71 2.95 JS.5 JS.5 12:45 31).0 29.7 5.23 5.23 36.0 36.0 14:18 31. o 32.0 5.51 3.87 33.5 34.0 

< 16 10:40 24.5 25.0 3.74 s .• 20 35.5 36.0 12: 15 30.5 30.0 5.37 5.30 36.0 36.0 13:37 32. o 32. o 5.81 s.1s 34~0 l4.0 
17 11: 25 26.S 26.5 4.85 3.56 34.0 34.S 11144 29.7 29.7 5.37 5.23 35.5 35.5 12:55 32.ú 31.0 7.16 3.11 34.0 34. 9. 
18 14:42 26.5 26.5 4.13 4.97 34.J 34.5 11:16 28.5 29 •. o 5.63 4.96 35.5 36.0 11:52 32.0 31. 5 2.93 - 33.5 33.!;i 
19 !2: OO. 26.0 26.5 5.U 4.83 34.0 34.5 10:43 29.5 29.S 5. 03· 5.97 34.5 34.5 11:08 31. o 31.0 6.04 2.99 34.0 34. o . . :io 14: 11 26.5 26.5 3.65 3.84 32.5 J4.0 9:30 28.5 28.0 5.41 5.41 33.5 34.0 10:28 31.0 31.0 3.52 6.27 34.0 34.0 
21 13:23 26.5 26.5 5.14 4.58 34.S 34.0 8:44 28.0 27.5 6". 48 6.03 34.0 34.0 9:44 JO.O JO.O 4.69 0.23 34.0 34.0 

Tabla 2. Datos abi6ticos. FEBRERO, ABRIL Y.JULIO. 
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la parte central del canal del Corral (estaci6n 9) siendo además 
éste el valor superficial más bajo de ambas lagunas debido a que 
fué una de las estaciones más profundas de esta laguna (3.50 m) 
y seguramente existi6 alguna escurrantia en esta zona que no fu~ 
dete.ctada. 

El valor más bajo de fondo en Chacahua fué de 30~ en la es
taci6n 8. 

En la laguna de Pastoría se observ6 un gradiente superficial 
muy suave desde el área. S de la laguna con 31.S•, siendo ~ste -
el máximo valor superficial, ~asta alcanzar 30%oen el área de la 
desembocadura del río Chacalapa. 

El valor más bajo de Pastoría tanto en superficie como. en -
fondo fué de 30~ encontrándose en la estación 10 y en el área de 
la desembocadura del río Chacalapa. Este valor se debi6 a que la· 
estaci6n 10 fué más o menos profunda (2.23 m) y a.la existencia 
de algunos muy pequeños aportes de agua dulce provenient~s del -
río Chacalapa. · · 

El. valor máximo de fondo en Pastoría fué de· 32%0 ; se en9on
tr6 en la estaci6n 13 y en una isohalina que comprende las esta
ciones. 17, 18 y 19. 

La salinidad en la boca de Pastoría con 31.S~en superficie 
y 31 %o en fondo fué menor a la· de la boca de Chacahua con 3 2. 5 %o -
en superficie y 33Len fondo (Mapa 2). Esta tiene relaci6n con -
la mayor profundidad en la boca de Pastoría (3.0 m) que en la b,2 
ca de Chacahua (1.12 rn) en la cuál además existe cierta influen-
cia de la laguna de Salinas 6 Tianguis to. · .. · 

La salinid~d en general fué más alta en Chacahua (salinidad 
promedio 32. 44%o ) que en Pastoría {salinidad promedio. 31 .17\o ) , 
(Gráfica 3). 

En Octubre, en la laguna de Chacahua se present6 un gradieE_ 
te superficial que fué desde la barra semicerrada con 19%0 , con
tinu6 en direcci6n SO alcanzando 13%oen la estaci6n 2 y lleg6 fi 
nalmente al área de descarga del río San Francisco con 1O.5%o , y 
se debe a la fuerte entrada de agua dulce a la laguna la cual,no 
fu€ contrarrestada por las aguas neríticas, ya que la barra esta 
ba casi cerrada. 

Con respecto a los valores de fondo se forman dos 'gradien-
tes, uno parte de la estaci6n 2 y el otro de una isohalina que~ 
barca las estaciones 5 y 6, ambos con 30%oy se dirigen hacia un 
mismo punto que es la estaci6n 4 con 25%0 • 

El máximo valor de·salinidad superficial en.Chacahua se pr~ 
sent6 en la estaci6n 8 y en el área de la barra semicerrada, con 
19Len ambos sitios {Mapa 3), denotándose ampliamente la influeE_ 
cia dulceacu.ícola.en esta época. En el tirea de la barra este va
lor un poco más alto que los demás se debió a que fu€ el.sitio -

. más somero de Chacahua (1. 34 m) y por tener una muy ligera in--
fluencia nerítica. 

El valor má~ alto en fondo de Chacahua fué de 30%oen el área 
de la desembocadura del río San Francisco y en-la estaci6n 2. 
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El valor superficial mínimo en Chacahua se present6 en la -
parte central del canal del Corral con 6%o , siendo además ~ste -
el valor más bajo de todo el muestreo. En es:te mismo lugar se re 
gistr6 el valor de fondo más bajo de Chacahua con 22.5%o. Este-:
valor superficial tan bajo (6~), inclusive más bajo que el regís 
trado en el área de la desembocadura del río San Francisco (10.5 
%o), indica la mu~ posible existencia de escurrantias que no fue 
ron detectadas y además se debi6 a que fué una zona profunda 
(3.19 m). 

En la laguna de Pastoría se present6 un gradiente superfi-
cial desde la estaci6n 20 con 30~hasta alcanzar 10%o en el área 
de descarga del río Chacalapa. Las isohalinas del Mapa.3, permi
ten apreciar claramente la influencia de las aguas provenientes 
del río Chacalapa. 

El máximo valor de salinidad superficial en Pastoría fué de 
30%o en la estaci6n 20, el cual además fué el valor superficial -
más alto de ambas lagunas en Octubre. 

El valor más alto en fondo fu~~de 32.5%oen la boca de Pasto 
ría in~icando cierta penetración de aguas neríticas por. el fondo. 

La salinidad superficial más baja en Pastoría fué de 10%oen 
el ár~a de descarga del río chacalapa como consecuencia del apoE 
te de aguas dulces del río. 

El valor mínimo en fondo de Pastoría fué de 13. 5%o en la es
tación ~7. 

Hubieron durante este mes grandes diferencias entre superf .!._ 
cie y fondo en los valores de salinidad de las dos lagunas, sie~ 
do todos los valores superficiales mucho más bajos que los del -
fondo presentándose así el agua más dulce (salobre), menos densa 
proveniente de los ríos y de las lluvias, fluyendo en la superf~_ 
cie y el agua más salada y densa que penetra desde el oceáno fl~ 
ye por el fondo ( circulaci6n estuarina. Postma, 1969 ). 

Asimismo, los dos huracanes que se presentaron en el Oceáno 
Pacífico en este mes, afectaroh indirectamente el área al hacer 
que las lluvias fueran más abundantes, presentándose así 20 días 
de lluvi,a continua sin que se conociesen las fechas en que ocu-
rrieron (comunicaci6n personal), y .durante el muestreo hubieron
leves lloviznas persistentes; a consecuencia de lo anterior se -
present6 una diluci6n general en .las lagunas observándose además 
la alteraci6n selectiva sobre las áreas de déscarga de los ríos 
San Francisco y Chacalapa en donde se encontraron bajas salinida 
des. 

En Diciembre en la laguna de Chacahua se presentó un gra--
diente superficial.que parti6 del área N-y NE del interior de la 
laguna con 34%0, hasta alcanzar 32.5%oen el área de la barra se
micerrada, siendo este último el valor superficial más. bajo de -
Chacahua en este mes (Mapa 4). 
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. En los valores de fondo se observ6 una tendencia inversa a
la de los valores superficiales,ya que se present6 un gradiente
suave que parti6 desde el extremo SO de la laguna de Chacahua -
con 33.5%o, alcanzando 32.5%o en la estaci6n S. 

El valor superficial máximo de la laguna de Chacahua fue de 
34~,localizándose en: la estaci6n 5 1 la desembocadura del río San 
Francisco, la estaci6n B y la parte central del canal del ~orral 
(Mapa 4). 

La salinidad máxima en fondo de Chacahua fué de 34.S~en el 
área de la desembocadura del río San Francisco. 

El valor mínimo en fondo de Chacahua se localiz6 tanto en -
el área de la barra semicerrada, como en la estaci6n 5, con. ---
32.5~. 

En la laguna de Pastoría se present6 un gradiente superfi-
cial muy suave desde la estaci6n 10 con. 33. 5%o , siendo éste e.1-
valor superficial más alto de Pastoría en este mes, y se dirigi6 
hacia la parte más ancha de la la~una donde alcanz6 32~ • 

La salinidad ~uperficial más baja de Pastoría se encontró-
en el área de la desembocadura del río Chacalapa con 30.5~,debi
da a la existencia de algunos pequeños aportes de agua dulce. 

, se· encontraron en fondo dos gradientes salinos, uno parti6-
de la estaci6n 19 con 33%oy el otro.partió de la estaci6n 10 con 
34 %o , siendo éste· último el máximo valor en fondo de esta la9una. 
Ambos gradientes llegaron a una isohalina de. 31.5%0, la cual se
detect6 en el extremo SE de la Isla de la Piñuela. 

En la estación 17 se encontró una salinidad de. 31%oen fondo, 
siendo éste el valor más bajo que se present6 en este nivel en --
la laguna de Pastoría. · 

En general los valores de salinidad en Chacahua fueron lig~ 
ramente más altos que los de la laguna de Pastoría. 

En Febrero la barra de la laguna de Chacahua estaba cerrada 
completamente. Se observa uniformidad en los valores superficia
les de salinidad en en canal que anteriormente conectaba libre-
mente a esta laguna con el mar y parte del área O de la laguna-
con 40~ ,por otro lado hacia el extremo donde se localiza la es
taci6n 5, se present6 una salinidad de 40.5%0 . 

En todo el canal de la barra de Chacahüa fué uniforme la-
salinidad tanto en superficie y fondo con 40%o . 

Partiendo de la isohalina superficial de 40~ se present6 un 
gradiente suave que se dirigid hacia la zona más interna de la -
laguna de Chacahua hasta alcanzar 38%0 en la estaci6n 8 y. 37.5%o 
en la parte central del canal del Corral (Mapa S). 
· En las salinidades de fondo se ooserv6 un gradiente suave, el 
cual es notorio en forma de isohalinas concéntricas,partiendo ... _ 
desde 41.5%oen la estación 4 y extendiéndose en direcci6n SO, -
alcanzando 40%o en el extremo NO del canal de la barra, y en di
recci6n NE hacia la parte más interna de la la'guna alcanzando --
38%o a lo largo del canal del Corral hasta la estaci6n 9. 

El valor más alto en superficie fué de 40.5%oy se registr6-
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en una área pequeñA situada en la estaci~n 5 por ser un sitio -
más o menos some~o (l.37 m). 

El vaior máximo en fondo fu' de 41.S~y se localiz6 en la-
estaci6n 4 en la la~una de Chacahua. 

Las salinidades más bajas en ~uperficie y fondo de Chacahua 
fueron de. 37.5%0 y 38%orespectivamente, la primera se registr6 -
unicaroente en la estación 9 y la segunda se encontró en el canal 
del Corral (Estaciones 8 y 9), estos valores más bajos se debie-

·ron a que la estación 9 fu~ la segunda más profunda de Chacahua 
(3.62m) y la estaci6n B fu€ profunda tambi~n (2.24 m). 

En el Mapa 5, se aprecia claramente que el gradiente que se 
inici6 en la laguna de Chacahua,tanto en superficie y fondo, con 
tinúa hacia Pastoría, siendo 37~ en ambos niveles en la estaci6n 
10, alcanzando finalmente en la estaci6n 20, 32.5%oy.34%oen su--
perficie y fondo respectivamente. · · 

Así, se observ6 que las salinidades mayores se presentaron
en Chacahua y fueron decreciendo paulatinamente en el espacio -
hasta llegar a las salinidades menores, que se presentaron en -
pastoría. La iaguna de Chacahua en su mayor extensi6n fu~ hiper
salina, como consecuencia del cierre de la barra,además esta al
ta ~alinidad está asociada con poca precipitaci6n y rápida eva-
poraci6n por la escasa circulhci6n de las a~uas (Tait,1968); --
mientras que Pastoría tuvo un ambiente nerítico, con salinidad-
promedio de 35 .1%o (Salinidad oceánica ,rango 34-36%o • 'J,'ait, .9.E.· -
cit.} ,ya que en esta época de secas no hubo ningún áporte impor
tante de aguas dulces, ·aunque se presentaron algunas lloviznas. 

La salinidad más alta en Pastoría fué de 37~ tanto en su -
perficie y fondo en la estaci6n 10, la cual fué la segunda esta
ci6n más somera con 1.70 ro. de profundidad. 

La salinidad superficial más baja en Pastoría fué de 32.5~ 
en la estaci6n 20, y se debi6 a que este sitio fué el .más profu~ 
do de esta laguna (4.0Sm). 

El valor mínimo en fondo se localiz6 en la estaci6n 21 de -
Pastoría con. 34%:> ,que es un valor caracteristicamente oceánico.
(Salinidad oceánica, rango 34-36%o .Tait, 2.E.·· cit). 

En Abril, los. valores de salinidad confirieron a toda la -
laguna de Chac.ahua características de hipersalinidad,con una sa
linidad promedio de 43. 08%0 · (Hipersalinidad: Más de 40%o Hedgpe
tn, 1957), como consecuencia principal de la permanencia del cie·;.. 
rre de la barra y la evaporaci6n (Chapman,1969). 

Se present6 un gradiente suave en los valores superficiales 
en Chacahua,que fué de 44.5%oen el área extrema SO de la laguna
y se extiende hacia el interior de la laguna alcanzando 41. 5%o en 
¡a estaci6n 8 y posteriormente 40;5%oen la parte central del ca
na1 del Corral, el cual además fué el valor mínimo superficial·-. 
de Chacahua. 

Se p~esent6 un gradiente de fon~o en Chacahua, también ~ua
ve que ;pa:rti6 desde .el área de . conexi.6n con la laguna. de Salinas 
con 45%o , que fué ei valor máximo el} fondo de esta laguna y con-
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tinu6 hacia el inte~io~ de la 1a9un~, l~egapdo a 41.5%0 en la - -
estaci6n 8; alcanzando :finalmente 40,S•en la parte central del
canal del Corra.11., el cual 'fué el valor mínimo de :fondo en Chaca
hua. 

El máximo valor superficial de Chacahua fué de 44. 5%o , lo-
cal izado en el área extrema SO de la laguna. 

Los altos valores de superficie y fondo localizados en el -
área de la conexi6n de Chacahua con la laguna de Salinas (esta-
ci6n 3), se deben a la influencia que ejerce ést~ Gltima sobre-
Chacahua (Mapa 6). 

Los gradientes de superficie y fondo anteriormente mencio-
nados siguieron la misma tendencia, los valores altos se debie-
ron a la influencia de la laguna de Salinas y los valores míni-
mos localizados en la parte central del canal del Corral, a gue
fué una estaci6n profunda (3.80 m). 

En la la9una de Pastoría se presentaron valores de s~lini-
dad muy inferiores a los de Chacahua, pero en general fueron ma
yores a. 34~ ,indicando así poca o nula existencia de aportes de
agua dulce y' una alta tasa de evaporaci6n. 

Se. observ6 que el gradiente que se presentó en Chacahua en
supérf icie y fondo en 1a mism~ direcci6n,-hacia el interior de -
la laguna y luego pasando por el canal del Corral- continu6 en -
Pastoría desde.la.estaci6n 10 con 38.5%oy 39%oen superficie y 
fondo respectivamente y se dirigi6 hacia el extremo SE de la la
guna de Pastoría,alcanzando en la estaci6n 20, 33. 5%o y 34%0 en su 
perficie y fondo respectivamente (Mapa 6) • -

Las máximas salinidades en Pastoría fueron localizadas en -
la estaci6n 10 con. 38.5%o y 39%o en superficie y fondo respecti
vamente ,debido a ~ue fu~ la estaci6n más somera de esta laguna
(1. 26 m) • 

El valor de salinidad superficial más bajo de Pastoría fué
de 33.5%oen la estación 20. 

El valor mínimo de salinidad en fondo de Pastoría fué de --
34 %o en todo el canal que conecta a esta laguna con el oceáno. 

La circulaci6n de aguas pareci6 provenir de la laguna de 
Chacahua hacia Pastoría como parecen indicar las corrientes su -
perficiales, ya que en la estaci6n 8 .la corriente fué de NO a SE, 
en la estaci6n 9 d~. o a E y en la estaci6n 10 de SO a NE,diri -
giéndose las aguas con cierta fuerza hacia la laguna de Pastor!a, 
de aquí la explicaci6n del gradiente continuo de una a otra la-
guna. 

En~ulio, Chacahua fu~ hipersalina con salinidad promedio -
de 41. 69%o (Hipersalinidad más de 4.0%o Hedgpeth, ~·cit.) como -
consecuencia de la permanencia del cierre de la barra. 

Se presentó un gradiente ·superficial ·suave en Chacahua ·~es
de la zona de la barra y del resto del canal con 43.S• conti--
nuando en direcci6n N hasta la estaci6n 5 con 42. 5%o , por otro la 
do cop,tipu6 en direcci6h E alcanzando. 36. 5%o en la estaci6n 8 y--= 
35. 5%o en la parte central del canal del Corral ·(estaci6n 9). 
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Se p;i:ese;n.t6 un. gradie;n.te su~'\(e en ;eo;n.do e;n Chacahua g:ue 
partió de la estación 2 co;n 44%oy se dirigi6 hacia el interior
ae la laguna hasta alcanzar 41.S• en la estaci6n 7. 

Las salinidades superficiales mayores en Chacahua se pre -
sentaron en en canal de la barra y en la estación 6 con 43.5%o
(Mapa 7). 

La salinidad más alta de Chacahua en fondo se registr6 en
la estación 2 con 44%>. 

El valor mínimo de salinidad en Chacahua fué de 35.5%otan~ 
to para superticie como pa~a fondo en la estación 9,situada en
la parte central del canal del Corral, este valor se debi6 a 
que esta estación fué la más profvnda de Chacahua (4.00 m) •. 

En contraste con la laguna de Chacahua~ las salinidades de 
la laguna de Pastoría correspondieron a un ambiente nerítico 
con un promedio de 34 .16%o (Salinidad oceánica rango 34-36%0 
Tait,.2E_. cit.). 

El gradiente de Chacahua en los valores superficiales y de 
fondo se prolonga hacia la laguna de Pastoría, el superficial -
va desqe la estaci6n 10 con 35%0 (el cual fué el máximo valor 
superficial en Pastoría) hacia. la parte más ancha de la~l~gun9,
hasta una área pequeña localizada al NO de la Isla del. Venado -
con 33. 5%o , siendo éste el valor 'superficial más bajo de Pasto-
ría (Mapa 7). El gradiente de fondo que se daba en Chacahua 
continúa en Pastoría en las estaciones 10 y 11 con 35~.(siendo
éste el valor más alto de fondo en Pastoría) hasta alcanzar en
la parte NO de la Isla del Venado 33.5%o, la cual fué la salini
dad más baja en fondo de esta laguna. 

El canal que conecta a la laguna de Pastoría con el oceá-
no tuvo una salinidad uniforme con 34%o.en ambos niveles, debida 
a la penetraci6n de aguas neríticas a la laguna en dirección -
NO. 

En las gráficas 2 y. 3 se observa la diferencia existente -
entre las salinidades bastante altas de Chacahua y las menores
de Pastoría. 

Se hicieron an~lisis de varianza con niveles de confianza
de 95% y 99% , encontrándose unicamente en el mes de octubre -
diferencias significativas entre los valores de superficie y 
fondo, tanto en Chacahua como en Pas~oría. 

La variaci6n estacional de la salinidad en Chacahua fu~ de 
la manera siguiente: en Agosto (Verano) el valor promedio fué
de 32.44%-;en Octubre (Otoño),los grandes.aportes de·agua dulee
hicieron disminuir en gran medida la salinidad, teniendo un va
lo:r promedio de 19. 85%o , en Diciembre (finales de Otoño), la --. 
salinidad aument6 a 33.50%o; en Febrero (Invierno),la barra se
habfa cerrado,incrementándose la salinidad a. 39.47%o; para Abril 
<:P:rimqvera) , como conse'cuencia d.el cie:i::-re de la barra, la época-
de secas.y por la pérdida de agua por evaporaci6~, la laguna se-

•· 'l'Olví6 hipersalina con 43. 08%o ; en ~ulio .(Verano) como se ob-·--
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serva no hubieron aportes de agua dulce y la barra continu6 ce-
rrada, conservando la laguna su hipersalinidad con un valor pro
medio de 41.69%o (Gráfica 3). 

En la laguna de Pastoría el comportamiento fué muy diferen
te, ya que a lo largo de los ~uestreos, su conexi6n con el ~ar -
fué permanente; solamente en Octubre su salinidad disminuy6 bas
tante debido a los grandes aportes de agua dulce con un valor -
promedio de 19.75%o, siendo inclusive menor su salinidad a la de
Chacahua; se observaron en Pastoría salinidades similares en las 
demás épocas con pequeños incrementos de salinidad, alcanzando -
los m~ximos valores promedio en Febrero y Abril, así en Agosto -
fué de 31.17%0, Diciembre con. 32.27%0, Febrero con 35.10%o ,Abril 
con 35.93%o y Julio con 34.l6%o ,teniendo en éstas tres últimas
épocas, salinidades promedio similares a las oceánicas (Salini -
dad oceánica rango 34-36~ Tait, .2.E...!.. cit.).De aquí que la laguna 
de Chacahua todo el tiempo fué más salina que la laguna de Pas-
toría. Las fluctuaciones en la salinidad fueron grandes en ambas 
lagunas, principalmente en Chacahua con una variaci6n de 23.23%o 
entre la época de menor y mayor salinidad promedio en el año de
muestreo; mientras que en Pastoría la variaci6n fué de l6.l8%o. 

' Las salinidades del sistema lagunar Chacahua y Pastoría no
son tan extremas como las registradas por Yáñez Arancibia (1978) 
para el Sistema Lagunar de Guerrero, como: Salinas de Apozahual
co, Salinas del Cuajo, Chautengo, Tecomate, Nuxco y Potosí,que -
en un ciclo anual van desde 2 a 125%o : o como Tres Palos, Coyuca 
y Mitla que se conservan prácticamente dulceacuícolas con salini 
dades de O a 4 %o • 

Las amplias fluctuaciones encontradas son típicas de las -
condiciones menos estables de las aguas costeras (Tait, .9.E..cit.). 
El comportamiento de las lagunas concuerda con Chapman (op.cit.), 
que menciona que las lagunas costeras pueden variar desde lige-
ramente salobres en épocas de fuerte descarga de agua dulce a -
hipersalinas durante la época de secas. 

b).- Temperatura 

En Agosto se present6 en la laguna de Chacahua un gradiente 
superficial que parti6 de la estación 7 con 32.7°C alcanzando --
30.3ºC en la estación 2, la cual fué la temperatura superficial
más baja de Chacahua. Este gradiente está relacionado con la hora 
del día en que se muestre6 y el consiguiente calentamiento de las 
aguas (Estación 2, 12:25 hs. ~ estación 7, 15:16 hs.) .La radia
ci6n solar directa que alcanza el agua superficial varía con la
hora del día, estación y latitud .(Wetzel ,1975) .El contenido de -
calor de las aguas estuarinas proviene principalmente de la ra-
diación solar (Reid y Wood,1976). 

La estaci6n 2 tuvo la temperatura más baja debido a que fué 
la más profunda de Chacahua e inclusive de ambas.lagunas (7.20--
m) • 
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El g~adiente en iondo pa~ti6 de la estaci6n 8 co~. 33.lºC y
lleg6 al á~ea qe conexi6n con la laguna de Salinas con 29.9ºC,-
este gradien.te tambiéJ'I, estm.ro re;l.aciopado con la hora del día en 
que se rnuestre6 y el consi~uiente calentamiento de las aguas --
( Estac i6n. 3, 13:10 hs. a estaci6n 8, 15:54 hs). 

Los valores m§s altos de Chacahua se localizaron en la par
te central del canal del Corral con 33.7ºC y 33.lºC para super-
ficie y fondo respectivamente, los cuales es posible que se de-
ban a que es una zona muy protegida no expuesta al viento (Mapa-
8): ya que la energía que distribuye el calor según Wetzel (~.
cit.) proviene casi totalmente de la energía del viento. 

La temperatura de fondo más baja, se encontr6 en el área en 
que la laguna de Salinas se conecta con la laguna de Chacahua -
con 29.9°C, siendo ésta una zona somera (1.24 m), sin embargo~
debe existir penetración por el fondo de aguas frías provenien-
tes de la laguna de Salinas. 

En la laguna de Pastoría, se presentaron dos gradientes su
perficiales, uno parti6 desde el extremo SE de las Isla de las-
Culebras con 32.9°C y otro parti6 del área de la desembocadura-
del río Chacalapa con 33.4ºC, ambos llegaron a una pequeña área
sit'uada al NO de "El Zapotalito" con 31.2ºC. 

La temperatura superficial más alta de Pastoría se detect6-· 
en el área de la desembocadura del río Chacalapa con 33.4°C, y se 
debi6 a que esta estación fué la más somera de la lagun~ de Pas
toría (1.60 m) cuya baja pro~undidad es.consecuencia de los 
aportes de sedimentos, lodo o fango suave acarreado por el.río,
existiendopor lo tanto un mayor calentamiento de las aguas (Mapa 
B);ya que de acuerdo a Wetzel (.QE.cit.) en aguas someras los se
dimentos pueden absorber cantidade~ignif icativas de radiaci6n
solar y este calor es ·transferidd en parte al agua. 

La temperatura de fondo más alta de Pastoría se localiz6 en 
una pequeña área situada al NO de la tsla del Venado con 39.8°C, 
siendo además la temperatura más alta registrada en todo el mues 
treo. · -

Los valores más.bajos en Pastoría se localizaron en una pe
queña área situada al NO del "Zapotalito" con 31.2°C y 31.lºC pa 
ra superficie y fondo respectivamente, estas temperaturas se de= 
bieron a que es una zona algo profunda (3.50 m) y expuesta al 
viento . 

. En Octubre, en la laguna de Chacahua se present6 un gra---
~iénte tanto en superficie corno en fondo desde la estaci6n 8 con 
33.SºC y 32.SºC respectivamente y se dirigi6 hacia el SO hasta-
alcanzar 29.SºC y 30ºC en superficie y fondo respectivamente e~
la estaci6n 2; el incremento paulatino de la temperatura se de-
bi6 a la hora del qía en que se muestre6 y al consiguiente ca--
l~ntamiento de las aguas (Estaci6n 2; 10:53 hs. a estaci6n 8, --
12: 29 hs.). 

La temperatura superficial más alta de la laguna de'chacahua, 
se encontró en la estación 8 con 33.SºC y las temperaturas d~ :...-

20 



fondo más altas se localizaron eh el canal del corral desde la-
estación 8 hasta la estaci6n 9 con 32.SºC, y se debieron a que--

· el canal del Corral es un sitio muy protegido del viento,adem~s
en la estaci6n 9 se present6 la temperatura ambiente más alta de 
todo el muestreo (37°C). 

El valor superficial mínimo se encontr6 en la estaci6n 2 -
con 29.SºC, la topograffa nos explica ~sto,ya que esta estaci6n
fu~ la m:is profunda de ambas lagunas con 6.95 m, de ah! el menor 
calentamiento de las aguas. 

Los valores de fondo más bajos, se encontraron a lo largo-
del canal que conecta a Chacahua con el oceáno con 30°C, estas -
temperaturas se deben posiblemente al contacto con aguas ner!ti
cas más frías (la barra estaba semicerrada) • 

En la laguna de Pastoría la temperatura superficial más al
ta fué de 32ºC registrándose en varios sitios, los cuales fueron: 
la estaci6n 10, el área localizada hacia el SE de la Isla de Tia 
Chinta, el área de la desembocadura del río Chacalapa y por· 1:ilti
mo el extremo NO de la Isla del Venado. Estos altos valores se -
debieron a que algunas. zonas fueron someras, como la estación 10 
(l. 95 m) ,estación 16 (l. 47m); además la estaci6n 10 es ·un sitio
no expuesto a los vientos y en el extremo NO de la Isla del Vena 
do se debi6 posiblemente a la hora en que se muestreó (14:15 hs-:T 

El valor máximo en fondo, se encontr6 en la zona NE de la-
laguna de Pastoría, que abarc6 la estación 16 y 17 con 32°C,.am--
bas estaciones fueron muy someras con 1.47 rn y 1.20 m respecti-
varnente de aquí el mayor calentamiento de las aguas. 

La temperatura superficial mínima de Pastoría fu~ de. 30°C-
y se encontró en la estaci6n 20 (Mapa 9), debido a que fué la -
más profunda de esta laguna con. 3.52 m. 

El valor de fondo m~s bajo rué de 30ºC y se encontró en dos 
zonas, las cuales fueron: la estación 12 y todo el canal que co
necta a la laguna de Pastoría con el mar. La temperatura baja de 
la estaci6n 12 se debió a que se muestreó muy tarde (18:14hs.) -
y a qu~ es un lugar pro'fundo: 3.12 m. Las temperaturas bajas de
fondo en el canal que conecta a la laguna de Pastoría con el mar 
se debieron a que por un lado la estación 20 fu~ la más profunda 
de esta laguna .(3.52 m) y por otro hubieron en el canal fuertes 
corrientes de SE a NO que penetraron a ~.ste provenientes del mar. 

En Diciembre, se observa en la laguna de Chacahua un gra~
diente superficial suave, que 'fu~ desde la zona de la barra se--
micerrada con 29ºC, y se extiende.hacia el interior de la lagu-
·na alcanzando 28ºC en el área de conexi6n con la laguna de Sali-
nas, este gradiente 'superficial·. está relacionado con la hora del 
día en que se.muestreó y el consiguiente calentamiento de las -
a~uas (Estaci6n l, 915~ hs. a estaci6n 3,12:11 hs.). 

La .temperatura superficial más alta en la laguna de Chaca--
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hua, . fu~ de 29 ºC y se l<I>caliz6 en la barra semi cerrada y en ---
las zonas extremas del NE de Chacahua. La temperatura más alta-
en la barra semicerrada se debió a que ésta fué la zona más some~
ra de las dos lagunas (1.25 m) , en cuanto a las zonas extremas 
del NE, ~stas tambien fueron someras, estación 5 (l.50 m) y la --
estaci6n· 7 (l.75 m). 

La máxima temperatura de fondo con 29ºC, se localizó en la-
zona extrema NE de Chacahua, que llega hasta la entrada del ca--
nal del Corral (Estación 8). 

Las temperaturas mínimas, se encontraron en el área en que-
se conecta la laguna de Chacahua con la laguna de Salinas con ---
28 ºC y 27ºC en superficie y fondo respectivamente, estos valores
se debieron tal vez a vientos más o menos fuertes, presentes en-
esta área algo expuesta y por corrientes en dirección o a E de -
aguas posiblemente más frías provenientes de la laguna de Salinas 
(Mapa 10). · · 

En la laguna de Pastoría se observ6 un gradiente superficial 
.suave que parti6 desde la boca con 29°c·y se dirigió hacia el in
terior ~e la laguna en dirección o, alcanzando 27ºC en el área que 
abarca las estaciones 11 y 12. Este gradiente está relacionado con 
la hora del día en que se muestreó, el consiguiente calentamiento 
de las aguas y el aumento de la temperatura ambiente también 
en la misma direcci6n de la hora del muestreo (Estaci6n 11; 6:15, 
24ºC a estaci6n 21, 11:18, 29.5 ° C). 

La temperatura superficial.máxima fué de 29ºC y abar96 una-
gran zona desde la estaci6n 21 y llegó al interior de la laguna-
hasta la estaci6n 17. 

La máxima temperatura en fondo de 29°C se localiz6 en las-
estaciones 17 a la 20. 

Se encontr6 un gradiente suave en los valores de fondo que-
fué desde el extremo E de la laguna de ~astoría con 29°C y lleg6-
a la estaci6n 11 con 27ºC, también este gradiente está relaciona
do con la hora del día en que se muestre6 y .al consiguiente caleE__ 
tamiento de las aguas debido al incremento de la temperatura am-
biente, (Estaci6n 11, 6:26 hs, 24ºC a estaci6n 19 10:25 hs,31ºC). 

L&s temperaturas mínimas de la laguna de Pastoría se locali-
zaron en el extremo O de la laguna, en un área situada cerca de la 
Isla de Tía Chinta (estaci6n 11) con 27°C tanto en superfi -~ 
cie como en fondo, se debi6 a que esta área se muestre6 a las --·-

6~ 15hs, cuando aún no amanecía y la. temperatura ambiente· era .algo-
baja (24ºC), siendo además la profundidad de 2 m. 

En Febrero la temperatura superficial máxima·en la laguna--
de Chacahua fué de 2BºC y se encontr6 desde la barra de Chaca---
hua, a lo largo de este canal y luego e~ direcci6n NO h~sta el -
área en que esta laguna se conecta con la laguna de ~alinas, ~sta 
se debi6 a que la estación 1 y la 3 fueron muy someras --------
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con 1.10 m y ¡.16m respectivamente, aunque la estaci6n 2 fu~ --
muy profunda (6.90 m), y a la hora en que se rnuestre6 esta zona
se registró la máxima temperatura ambiental de todo el inuestreo
con 28ºC (Esttaci6n 1, 10:45 hs.-estaci6n 2, 11:40 hs.-estaci6n 3 
12:23 hs.). 

El máximo valor en fondo fué de 27.5ºC,y se encontró en la
estaci6n 5, en el área de la barra, y en el canal del Corral --
desde la estaci6n 8 a la 9. Esto se debi6 a que la estaci6n 5 es 
muy somera (1.37 m) al igual que el área de la barra, y el canal 
es una zona que no está expuesta a los vientos. 

La temperatura mínima superficial se encontró en un área -
situada en el SE de la laguna de Chacahua con 27ºC, ~sta se·de-
bi6 a que la tempera.tura ambiente había descendido a 26. 5ºC y 
había una ligera llovizna. 

El valor de fondo más bajo fué 26°C, encontrándose en la -~ 
estaci6n 2, porque ~sta fu~ la estaci6n más profunda de las dos
lagunas (6.90 ro) de ahí que la topografía nos.da la explicación. 

Se presentó un gradiente superficial suave que parti6 con--
280C d~sde el canal de la barra de Chacahua y en el área en que
se ~onecta la laguna de Chacahua con la laguna de Salinas hasta~ 
llegar a 26.SºC en la estaci6n 7 (Mapa 11). Este descenso de la
temperatura del agua hacia el interior de la laguna se debi6 a-
que hubo un descenso de la temperatura ambiente en esa misma di
rección (Estaci6n 1, 28.SºC a estación 7, 26.SºC). 

El gradiente ~uave en el fondo.es, contrario al superficial~ 
partiendo de las estaciones 5 y B con 27.SºC, y llegando final-~ 
mente a la estaci6n 2 con 26°C. La explicaci6n de este gradiente, 
es la topografía de la laguna ya que la estaci6n 5 fu~ somera 
(1.37 ro), mientras que la estación 2 fué la más profunda con 
6.90 ro. 

En la laguna de Pastoría se observa una gran uniformidad 
de la temperatura superficial en una gran área con 26°C, excepto 
en el área de la desembocadura del r!o Chacalapa con 24.SºC que 
además ftié la temperatura superficial más baja, la cugl se debió 
al posible contacto con aguas más frfas, ya que existió tina co-
rriente superficial más o menos fuerte de NE a SO y lluvia cons~ 
tante con una temperatura ambiente baja (23.SºC). · 

La temperatura superficial más alta registrada en Pastor.ra
se localizó desde la boca de esta laguna hasta la estaci6n 20,18 
y 17 con 26.5°c. · 

Con respecto a los valores de fondo también se observa una 
gran área que comprende d.e la estación 11 a la 14 con temperatu
ra uniforme de. 26ºC coincidente con la ·superficial; esta unifor
midad ep superficie y fondo, indica una posible escasa dinámica . 
ep el ~uerpo de agua en esta área, 

El mayor. valor en ~ondo fué de 26-SºC y se localiz6 desde -
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la boca de Pastoría hasta el área más ancha de esta laguna. 
La temperatura más baja en fondo se localiz6 también en el 

área de la desembocadura del río Chacalapa con 25ºC, debida al 
posible contacto con aguas más frías, además a que la temperatu 
ra ambiente fué baja (23.SºC) y estaba lloviendo.al momento del 
muestreo. 

En Abril se present6 una uniformidad casi completa en la -
temperatura superficial con 30°C en todo el cuerpo principal de 
la laguna y en el área de la barra, siendo ésta además la tempe 
ratura superficial más baja de esta laguna. Esta uniformidad se 
debi6 a la poca dinámica existente en la laguna y a que toda es_ 
ta ~ona fué muy somera con profundidad mínima de 9B cm y máxima · 
de l. 72 m. 

Las excepciones fueron las estaciones 2 y 8, ambas con 3lºC 
y la parte media de~ canal del Corral con 31.SºC, siendo esta ~ 
última la temperatura superficial más alta de Chacahua. Estas 
excepciones se deben-a que no son zonas expuestas y a que las -
temper?turas ambientes en el canal del Corral fueron las más al 
tas de Chacahua con 32.SºC en la estaci6n 9 y 33.SºC en la est~ 
ci6n 8, siendo ésta última inclusive la temperatura ambiente 
más alta r"egistrada en ambas lagunas, de aqu! el calentamiento 
mayor de las aguas en esta zona. 

En cuanto a las temperaturas de fondo, en Chacahua se ob-
serva también una uniformidad casi completa en el cuerpo. princi 
pal de la laguna con 30ºC siendo además la temperatura más alta 
de Chacahua, este valor alto en esta zona se debi6 a lo somero 
de la misma (Profundidad mínima 1.27 m a máxima 1.60 m). 

La temperatura más baja de fondo en la laguna de Chacahua, 
se encontr6 en todo el canal de la barra de Chacahua y la parte 
central del canal del Corral (estaci6n 9) con 29.SºC, ·se debi6 

·a que las estaciones 2 y 9 fueron las más profundas con 6.0 y -
3.80 m respectivamente. 

En la laguna de Pastoría se detect6 un gradiente superf i-
cial desde la estación 10 con 31ºC, siendo éste el máximo valor 
superficial de la laguna pasando por una zona extensa con 30ºC, 
hasta alcanzar 28ºC en la boca, siendo este último el valor su-· 
perficial mínimo de la laguna (Mapa 12). Este gradiente est.i r~· 
lacionado con la hora del día en que se muestre6 y el consigui_fil! 
te calentamiento de las aguas (Estaci6n 21, 8:44 hs., 28ºC arn-
biente a estaci6n 10, 15:22 hs., 30°C ambiente). 

El máximo valor superficial de la estaci6n 10 se debi6 a -
que es una zona somera (1.26 m) y protegida. 

··El valor superficial m.ínimo en la boca de Pastoría (·28°C) 
se debi6 a que €lsta fu~ la estac:l,6n más profunda d~ esta laguna 
(4.70 m) y se muestre6 a las 8:44 hs. registrándose por ésto la 
temper~tura ambiente más baj~ de ambas lagunas (28ºC). 
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Se observ6 un gradiente de los valores de fondo que parti6 
desde la estación 10 con. 30°C, pasando upa zona extensa con 
29.75°C, hasta alcanzar 27.SºC en la boca de Pastoría, siendo -
~ste último el valor mínimo de fondo en la laguna, que se debi6 
a la gran profundidad de esta estaci6n (4.70 m) y a la tempera
tura ambiente más baja registrada en ambas lagunas (28ºC) rela
cionada con la hora temprana en que se muestreó. 

El gradiente de fondo al igual que el de superficie est~ -
relacionado con la hora del día en que se muestreó y el consi-~ 
guiente calentamiento de las aguas (Estaci6n 21, 9:00 hs., 28ºC 
temperatura ambiente a estación 10, 15:27 hs., 30ºC tempera~ura 
ambiente). 

El máximo valor de fondo en Pastoría 'fué de 30ºC y se en--. 
c·ontr6 en la estaci6n 10, en el área de la desembocadura del _..; 
río Chacalapa y al SE de la Isla de las Culebras, en los dos -~ 
primeros sitios se debió a que son someros (Estaci6n 10, 1.26 rn 
y estaci6n 16, 1.60 m). 

• En Julio se presentaron dos 9radientes ·superi:iciai'es sua-
ves en la laguna de Chacahua, que partieron desde un mismo si-
tio, la estaci6n 4 con 33°C, que por un lado se dirigi6 hacia-• 
el canal de la barra de Chacahua hasta alcanzar 31.SºC en el -
área de la barra, y por otro lado se dirigió hacia la parte m&s 
interna de la laguna, alcanzando finalmente 3lºC en la·parte --
central del canal del corral (Mapa ¡3). · 

El valor m~ximo tanto en superficie y fondo fu~ 33°C en la 
estaci6n 4, el cual se debi6 posiblemente a que en esta esta--
ci6n se registr6.la temperatura ambiente m~s alta de esta lagu
na (33.SºC) aunque es una zona profunda (2.20 m). 

El valor superficial mínimo fu~ de 31ºC localizado en la-
parte central del canal del Corral, el cual se debió a que esta 
.estaci6n fu~ una de las m~s profundas con 4 m. 

En cuanto a las temperaturas de ;fondo se observaron dos--.-. 
gradientes suaves,iniciándose ambos desde la estación 4 con 33° 
e que por un lado lleg6 a lo largo del· canal de la ba~ra de --
Chacahua donde alcanz6 31.SºC y por otro lado se dirigi6 hacia
la parte interna de la laguna alcanzando. 31.SºC en la estaci6n-
7 y en la parte central del canal del Corral. 

El valor rn1nimo en fondo fué. 31.SºC y se localiz6 en todo-
el canal de la barra, en la estación .7 y en la parte central -
del canal del Corral, en ~sta Gltima se debi6 a su profundidad
(4m) • 

En ;La laguna de Pastoría el valor superficial mlis alto --
'fué 32ºC en una isoterma que cruza la parte más ancha de J?asto
ría,desde el\ área de la desembocadu;ra del ~!o Chacalapa -que 
fu~ e;L sitio más sorne;ro de la laguna (1. 90 m) - hasta 1a Is!l.a -
del venado, 
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La temperatura de fondo más alta de Pasto~ía'~ué 32ºC en el 
área de la desembocadura del río Chacalapa y en una ·isoterma qu~ 
pasa entre la Isla de la Piñuela y la Isla de las Culebras.En el 
primer sitio se debió a que fué la estaci6n mlis somera· (l. 90 in)
de esta laguna. 

El valor superficial más bajo fué 30ºC y se le localiz6 en
la estaci6n 12, al SE de la Isla de las Culebras y en la boca de 
Pastoría; la temperatura baja en la estaci6n 12 se debi6 a que-
fué un sitio profundo (3.50 m), en los otros sitios,no parece 
existir relación con otro factor. 

La temperatura de fondo mínima fué 30ºC y se encontró en la 
boca de Pastoría. 

Los valores mínimos en superficie y fondo en la boca de Pas
toría se debieron a que se present6 en este sitio la temperatura
ambiente más baja de las dos lagunas con 29ºC; el viento era muy
fuerte ,habiendo un empuje fuerte de las aguas ner!ticas hacia el 
interior de la laguna. 

La variaci6n estacional de la temperatura en la laguna de -
Chacahua fué la siguiente: los mayores valores promedio se encon
traron en (Verano) Agosto con 31.BOºC y Julio con 31.97ºC; en Oc
tubre (Otoño) la temperatura descendió a 3l.19ºC y para Diciembre 
(Finales de Otoño) descendi6 aún más a 28.SOºC¡ en Febrero (In--
vierno) se present6 la temperatura más baja del ciclo anual con--
27. 300C; la temperatura de Abril (Primavera) con 30.09ºC fué in
ferior a la de Octubre (Gráfica 3). 

Así durante el ciclo anual la mayor temperatura se present6-
en Verano y la menor en Invierno,siendo la.diferencia entre esas
dos épocas de 4.67°C. 

En Pastoría, se observ6 una situaci6n parecida a la de la ...;_ 
laguna de Chacahúa. Los mayores valores promedio se encontraron-
en (Verano) Agosto con 32.SBºC y Julio con 31.lOºC; en Octubre --
(Otoño) la temperatura descendi6 a. 31.04°C,para Diciembre (Fina-
les de Otofio) descendi6 a~n más a 28.25°C;en Febr~rp· (Invierno)-
se present6 la temperatura más baja con 26.08°C; en Abril (Prima
vera) ascendió la temperatura a 29.52ºC siendo menor que la de -
Octubre (Gráfica 3). La diferencia entre la mayor temperatura de-
Verano y la menor de Invierno fué de 6.SOºC. Los huracanes al --
afectar indirectamente el área con la presencia de lluvias abun--. 
dantes y mayor descarga de los ríos influyeron en el descenso de 
temperatura del mes de Octubre, también en Febrero durante el mues 
treo llovió aunque con poca intensidad. 

Las temperaturas promedio fue·ron mayores en Chacahua que en 
Pastoría desde Octubre hasta Abril; en A<;JOSto la temperatura fué
mayor en Pastoría, pero en Julio nuevamente Chacahua tuvo mayor--
temperatura, 

En la Gráfica 3 se observan l~s épocas def~nidas ·del ciclo-
de descenso gradual de la temperqtura, que ;fu~ en ;la siguiente -
direcci6n:Verano, Otoño, Invierno· y nuevamente comienza el ascen-
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so de la temperatura en. :Prima'!e;ra y Verano, Como se ap;recia, aun
que una localidad est~ en zona tropical, ;lflv~;i:;-iaci($p té~ic&--.
anual del agua es de cierta impo~tancia y !las va};'.iaciopes de ... .,..,.. 
temperatura en las lagunas costeras no son s61o de tipo estacio
nal, sino verticales, horizontales e incluso diarias (Sevilli, 
1977) • 

e).- Oxígeno 

En Agosto, la distribución del oxígeno no presen.ta up pa--
tr6n definido en la laguna de Chacahua (Gráfica 1), 

El valor superficial m&s alto fu~ 5,87 ml/l ep la estaci6n-
2 y coincidió con la temperatura superf icia1 más baja de esta -
laguna (30.3°C), reafirmando el comportamiento inverso que tie~
ne el oxígeno con respecto a la temperatura (Reid y Wood,2.E.cit.), 

El valor más alto en fondo fué 6 m1/l localizado en el á~ea 
de la desembocadura del río San Francisco,debido al contacto con 
las aguas del río más frías y por lo tanto más oxigenadas, 

El valor superficial mínimo se encontr6 en el área en que-
la .laguna de Salinas se conecta con la laguna de ChacahUé~ con. --
3 .15 ml/l, por ser éste un sitio somero (1.24 m), 

El valor mínimo en fondo fué 2.58 ml/l, encontrándose en la 
estaci6n 5 y en la parte central del canal del Corral (estaci6~-
9), en cuanto a ésta última estación coincidi6 ese valor bajo -
con el valor más alto en temperatura de fondo (33.lºC); 

En la laguna de Pastoría se observa una distribuci6n dif e-
rencial, observándose que los valores más altos se encuentrap 
en la parte más interna de la laguna y disminuyen hacia la boca
de Pastoría. 

Las concentraciones más altas de oxígeno registradas tante
en superficie y fondo fueron 8.46 y 7.51 ml/l respectivamepte,-~ 
localizadas en la estación 11 (Griifica 1), las cuales además fu~ 
ron las concentraciones más altas de todo el muestreo, las tem-
peraturas en superficie y fondo fueron de las más bajas, 31.9 y-
31.40C respectivamente y seguramente existía una gréln .actividad
fotosintética en esta estación.De acuerdo a Tait (~.cit) una fo
tosíntesis rápida puede producir sobresaturación de O}{Ígeno .. dis.uel 
to. El valor superficial mínimo en Pastoría fué 3.34 ml/l en la 
estaci6n 10. 

El. valor mínimo de fondo en Pastoría fué 3.78ml/l en la es
tación 18, coincidiendo con el valor de temperatura de forido más 
alta registrada en todo el muestr~o con 39.SºC que ya de acuerdo 
al comportamiento inverso· del oxígeno con respecto a ~a tempera
tura. 

La laguna de Pastoría tuvo valores de oxígeno mayores que.-
los de la laguna de Chacahua en este mes. .. 

En Octubre, en la laguna de .Chacabua desde lél estaci6~ . 2 a 
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la 7·1Qs valores superiiciales ~uerQn mayores a los de fondo de
bido a que son zonas expuestas a los vientos y conforme a Tait-
<.2.E.· cit), los valores altos ocurren en la superficie donde el-
oxígéno disuelto· tiende ¡:L equilibrarse ·con:.'.el ·oxígeno, a trnosf~rico 

El valor máximo superficial de Chacahua fu~ 5.27 ml/l en la 
estaci6n 2 y coincidi6 con la temperatura superficial más baja-
( 29. SºC) en Chacahua, lo cual concuerda con el comportarniento--
inverso del oxígeno con respecto a la temperatura. 

La mayor concentraci6n de oxígeno en fondo fué 4.87 rnl/l en 
la zona de la barra semicerrada y coincidi6 con la temperatura-
de fondo más baja (30ºC) en esta laguna. 

Los valores mínimos en superficie y fondo fueron 0.405·y --
0.27 ml/l respectivamente en la parte central del .canal del Co-
rral, estos valores tan bajos coincidieron con la temperatura de 
fondo más alta de Chacahua (32.5ºC) en esta estaci6n. La casi au
sencia de oxígeno, se debi6 a la utilizaci6n de éste para la oxi
daci6n de la gran cantidad de materia orgánica que se encuentra-
en ese sitio rodeado de mangle, el cual proporciona muchos dese-
ches orgánicos al agua, por esta raz6n las aguas tenían. un color. 
caf~ obscuro, siendo muy turbias (Profundidad 3.19 m y transparen 
cia 73 cm) lo cual limita la actividad fotosintética; ya que como 
menciona. Postma (~.cit.) la alta turbidez restringe la fotosín-
tesis a las capas ·superficiales,algunas veces a unos pocos centí
metros. 

En Pastoría los valores máximos en superficie y fondo fue--~ 
ron 4.70 y 4,57 ml/l respectivamente, en la estación 17. 

El valor mínimo superficial fué 1.20 ml/l en la estaci6n 10-
coincidiendo en que éste fué uno de los sitios en que se encontr6 
la temperatura superficial más alta (32°C) de Pastoría (Gráfica 1). 

Hubo ausencia de oxígeno en el fondo desde la estaci6n 10 a
la 14 de Pastoría en este mes, esta condici6n de anoxia es debida 
a la respiraci6n nocturna del fitoplancton y a la utilización del 
oxígeno para la oxidaci6n de la gran cantidad de materia orgánica 
proporcionada principalmente por el mangle y el guano de las aves, 
ésto último especialmente en la estaci6n 14. La descomposici6n -
orgánica a su vez produce ácido tánico y otros ácidos org~niéos--. 
que le dan un color café al agua, corno el que se obsery6 en estos. 
sitios, limitando este fen6meno la pro'fundidad de la actividad -
fotosintética (Ernery y Steyenson,1957), además no se observ6 nin
guna corriente superficial en estas estaciones. 

En Diciembre no se observa ningún patr6n definido en la dis
tribución del ox~geno en la laguna. de .Chacahua y Pastoría. 

El.máximo valor superficial en Chacahua fué 5.30 rnl/l, en el 
área de la desembocadura del ríq San Francisco, debiéndose al CO,!! 

tacto con las aguas más frías del río, siendo por lo tanto más -
oxigenadas, además coincidió con vientos fuertes de O ·a E regis-
trados en este sitio. Los procesos de areaci6n dan lugar a con--~ 
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centraciones altas de q~ígepo d.isuelto (Tait, 2E• cit.). 
El valor máximo en ~qpdo ~ué de 4,89 m¡/¡ ep ~a estaci6n 5. 
El valor mínimo superticia1 ~ué 2.68 ml/l en ia estaci6n 8, 

coincidiendo con la temperatura superficial más alta (29ºC) lo-
caiizada también en otros sitios como las estaciones 5,7 y l. 

En Pastoría, el valor máximo superficial de oxígeno fué ---
6. 29 ml/l en la estaci6n 19, coincidi6 con la temperatura super
ficial máxima de 29°C localizada también en otros sitios, sin -
embargo la temperatura no es tan alta, por otro lado la transpa
rencia era muy grande (Profundidad 2.70 m y transparencia 2.05m), 
por lo cual la actividad fotosintética fué alta. 

El máximo valor en fondo en Pastoría fue 5.56 ml/l en la es
tación 14. 

El valor mínimo superficial fué 1.69 ml/l en la estaci6n--
10, debido a la utilizaci6n del oxígeno para la descomposici6n-
de la materia orgánica abundante en este sitio (Gráfica 1). 

El valor mínimo en fondo fué 0.53 ml/l .en la estaci6n 12,-
se debi6 tambi~n a lo expuesto anteriormente, aunado a la posi-
ble gran actividad respiratoria nocturna de las algas; de acuer-
do a Yáñez Arancibia (1978) los principales causantes de mante-
ner bajas concentraciones de oxígeno, son la :respiración noctur
na y las condiciones creadas por la materia orgánica muerta. 

En Febrero, las concentraciones más altas de oxígeno en su
perficie y fondo fueron 6 .. 47 y 5.53 ml/l. respectivamente, en la
estaci6n 5, aunque la temperatura registrada en fondo (27.5°C) -
fué la máxima que se registr6 en la laguna (en ésta y otras es-
taciones), en realidad es baja comp~rándola con otras épocas,de
ahí que el comportamiento inverso del oxígeno, con respecto a la 
temperatura seguramente se present6. 

El valor mínimo superficial en Chacahua fué 1.96 ml/l en la 
estaci6n 9 y el valor mínimo en fondo fué 0.55 ml/l en la esta-
ci6n. 2; en ambos sitios la transparencia fué muy baja, así en la 
estaci6n 9 fué .(Profundidad 3.62 m y transparencia 51.5 cm) Y la 
estaci6n 2 fué la más profunda de ambas lagunas con 6.90 m y una 
transparencia de 51 cm, estas bajas transparencias limitaron la 
actividad fotosintética, además en ambos sitios existe gran ªPºE 
te de desechos orgánicos provenientes principalmente del mangle 
cuya descomposici6n ocasiona el gasto excesivo del oxígeno. 

En la laguna de Pastoría, el :máximo valor superficial fué -
5.71 mi/l en la estación 15. · 

~1 máximo valor en fondo fué 5.20 ml/l, en el área de la ~· 
desembocadura del r~o Chacalapa y coincidi6 con la temperatura -
más baja en fondo (25ºC) de Pastoría; lo cual concuerda con el -
comportamiento inverso del oxígeno con respecto a la temperatura. 
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· ~os .. '(a;l..c;:>;i;-es ¡níp,irnos de ox.ígeílo ep. ·supe,i:-;f icie y ;fondo tue;ron 
2,3;0 Y 0~99 mlL/!1 ;respectiv~epte en ;ta estaci6n J.O, que ~3e de-"' 
~ieron a ~as mismas c~usas mencionadas anteriormente para los -
valores mínimos en Chacahua (Gráfica 1). 

' 
En Abril se observa una distribuci6n diferencial del oxíge 

no superficial en la laguna de Chacahua, así inicialmente en l; 
barra es alto; hacia de~tro del canal de la barra el oxígeno d!s 
minuye y luego se observa una tendencia a incrementarse hacia -
la parte más interna de la laguna (Gráfica 1). 

Se observa que en general los valores de fondo fueron meno 
res a los superficiales. -

El máximo valor superficial fué 5.88 ml/l, en la parte ce~ 
tral del canal del Corral coincidiendo con la temperatura supeE 
ficial más alta con 31.SºC, por lo cual éste valor alto de oxí
geno en temperatura alta se debe seguramente a la gran activi-
dad fotosintética de las algas, cuando menos superficial, ya 
que en.esta misma estación el oxígeno estuvo ausente en el :fon._ 
do 'coincidiendo incong'ruentemente con la temperatura más baja -
de Chacahua con 29.SºC - aunque realmente no es tan baja-, por 
un lado hubo baja· transparencia (Profundidad 3.80 m y transpa-
rencia 50 cm) limitando la actividad fotosintética al nivel su
perior, y hubo gran cantidad de materia orgánica· localizada en 
este sitio, la cual al oxidarse utiliz~ gran cantidad de oxíge
no ·hasta. ;L,IJ.egar a ;La anoxia (Barnes, 1980). 

E~. va~or ~ás alto en fondo fué 4.13 ml/l en la estaci6n 7, 
coincidiendo' con alta temperatura en fondo .(30ºC), por lo cual 
este valor de oxígeno en temperatura alta se debe posiblemente 
a una gran actividad fotosintética. 

El valor superficial menor fué 0.74 ml/l eri la estaci6n 2, 
debido a la utilizaci6n.del oxígeno para la descomposici6n de 
la materia org§nica proveniente principalmente del mangle. En
ambientes estuarinos tropicales· y subtropicales parece ser que 
los manglares son el principal aporte como fuente de detr~tus 
(Yáñez Arancibia, 1978). 

En la laguna de Pastor.1'.a las concen.traciones más altas de 
oxígeno en superficie y fondo fueron 6.48 y 6.03 ml/l respect!_ 
vamente en la boca de Pastoría y coincidieron estos valores al 
tos de oxígeno con los valores más bajos de.temperatura super
ficial y de fondo con 28 y 27.SºC respectivamente, reafirman
do el comportamiento inverso del óxígeno con respecto a la te!!! 
peratura; por otro lado la transparencia fué igual a la profun 
didad (4.70 m) permitiendo la actividad fotosint~tica a mayor 
pro·f undidad. 

El valor mínimo superficial de Pastoría fué. 3.~9 m!l,/1 en
la estaci6n 14, ·aunque en realidad no es bajo, tal. vez tenga "' 
que ver el aporte de guano de las aves de las islas de este s! 
tio. 30. 



E,l. 'l(f;\,lo;i;- m~s bfl:jQ ep. ~qri,d.Q ,fu~ 2,57 1n;I,/;J, ep ;I,µ estacic:Sn ~O 
Y coincidió con e!l, má:>e;iJUO. va~o;r de tempe.i;-~tu~a de ;t;ondo de. 30ºC, 
el cual adem§~ se encont~6 en otros sitios. 

Se observa que los valores de oxígeno en Pastoría ~ue;ron -
más altos que los de Chacahua y que en Pastoría los valores m~s 
altos se localizaron en la boca de esta laguna. 

En aulio en la laguna de Chacahua se observa que las con-
centraciones de oxígeno fueron más bajas en los sitios más in-
ternos de Gsta (estaciones 7 a la 9). 

Las concentraciones de oxígeno más altas en Chacahua fueron 
~.69 y 4.98 ml/1 en ~uperficie y fondo respectivamente en ei 
~rea de la desembocadura del río San Francisco (estaci6n 6), en 
este sitio la temperatura del.agua fué alta con 32ºC ep ambos~ 
niveles, así que seguramente el valor.de oxígeno en temperatura 
alta se debe a que hubo' una gran actividad fotosintética • 

. El.valor mínimo superficial en Chacahua fué 1.58 ml/l en -
la estaci6n 8 y el valor mínimo en fondo tué l.65 ml/l en la-~ 
paüte central del canal del Corral.Estos valores bajos se debie 
ron a la alta utilizaci6n del oxígeno para la descomposici6n de 
la materia orgánica proveniente del mangle y el guano de las ~~ 
aves localizadas en estos sitios. 

En Pastoría, la máxima concentraci6n superficial de o~tge
no fué 7.16 ml/l en la estaci6n 17,coincidi6 con la temperatura 
superficial más alta 32ºC (localizada también en otros sitios), 
esta concentracic5n alta en temperat'l;J.ra alta se clebe seguramente 
a la alta actividad fotosintética en este sitio y a los fuertes 
vientos registrados en esta estaci6n. 

El máximo valor en fondo fué 6.27 mi/l en la estaci6n 20,
ah.:í la transparencia fué muy grande (Profundidad 3.70 m y trans..; 
parencia 2.0Q ro) favoreciendo en gran medida la actividad to--
tosintética (en la muestra se observ6 la presencia de muchas -
algas filamentosas). 

Las concentraciones de oxígeno más bajas en Pastoría se -
encontraron en la estación 18, siendo 2.93 ml/l en superficie y 
ausente en el fondo (Gráfica 1), el valor bajo superficial de-~ 

·oxígeno coincidi6 ··con la tempera'tura ·super;ficial más alta 32ºC 
(la cual también se encontr6 en otros sitios); la ausencia.de-
oxígeno en el fondo se debi6 a la utilizaci6n de éste para la-
descomposici6n de la materia orgánica presente. 

La solubilidad del oxígeno en agua salada de acuerdo a --
Reid y Wood (f>.12 •. cit ) decrece con el incremento de 1a salinidad 
del agua; relaci6n.que pareci6 no presentarse en los.valores de 
ox!geno de las lagunas, 
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· ~a ~~~iaci6n estaciona~ de~ o~ígeno fu~ de ~a mapera si 
guiente: E~ la ~a~una de Chacahu~ e~ mayo~,valo~ p~ome~io se en
contr6 en Febrero (Invie~no) con 4,48 mi/i y el menor valor pro
medio se encontr6 en Abril (Primavera) con 2.34 ~1/1. 

La mayor concentraci6n de oxf geno promedio en Febrero coin
cidi6 con la menor temperatura promedio registrada tambi~n en es 
te mes (27,30ºC) debida al comportamiento inverso que tiene el= 
oxígeno con respecto a la temperatura. · 

En Pastoría la situaci6n fué diferente ya que el valor pro
medio más alto se encontr6 en Agosto (Verano) con 5.76 ml/l,y el 
valor promedio menor se encontr6 en Octubre .(Otofio) con 2.87 ml/ 
l (Gráfica 3)~ 

El alto valor promedio de oxfgeno en Agosto.coincidi6 con-
la mayor temperatura promedio con 32.58ºC, este valor alto .de -
oxígeno en temperatura alta se debi6 posiblemente, a la gran ac
tividad fotosintética en esta ~poca. De a6uerdo a Emery y Steven 
son (~. cit) en verano hay aumento de plantas en las lagunas y
estuarios, y por lo tanto hay un mayor rango de los valores de -
oxíge~o. 

Las concentraciones de oxigeno superficial promedio en arn-
bas lagunas fueron mayores que las del fondo en todos los mues-
treos, a lo largo del ciclo anual. 

Las concentraciones de oxfgeno promedio fueron mayores en-
Pastoría que en Chacahua en: Abril, Agosto, Julio y Diciembre; -
unicamente en Octubre y Febrero· las concentraciones de oxígeno-
promedio fueron mayores en Chacahua .que en Pastoría. 

Se encontr6 una marcada fluctuaci6n entre las concentracio
nes mínimas y máximas de oxigeno en ·cada muestreo en el sistema 
lagunar Chacahua y Pastoría: En Agosto 2.58 a 8.46 ml/l, Octubre 
O a 5.27 ml/l; Diciembre 0.53 a 6.29 ml/1; Febrero 0.55 a 6.47 
ml/l: Abril O a 6.48 rnl/l; Julio 0.23 a 7.16 ml/l (Gráfica 3). 
Estas concentraciones son debidas a una alta productividad en -
el sistema , que junto con la respiraci6n nocturna de las algas
y animales, y a la utilizaci6n del oxígeno para la oxid,aci6n de
la gran cantidad de materia orgánica proporcionada ptincipalmen
te por el mangle y el guano de las aves, causan. ;las f:J.,uctuacio-
nes mencionadas. 

Santoyo et ·a1 (1980) registran también gran fluctuación en
las concentraciones de oxígeno .en Noviembre y Diciemb~e. Qe 1979 
en el Sistema Lagunar Chacahua y P,astoría, siendo los valotes -
extremos de 1.5 a·7.9 ml/l en Noviembre y de 1.7 a 6,2 ml/:J.. en .... -
Diciembre. · 

Otra laguna costera como'-Tamiahua 11eg6 a ten,er.val,o~es de
oxígeno muy al tos·, pero nunca tan bajos como en Chacahua,...P.asto~
~ía, los ~uales. fueron 2.7 a 8.40 m1/l (Barba y Sánchez,1981). 
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En las lagunas de Apozahualco, Chautengo, Nux:co y Mitla,--
Guerrero (Castellanos, 1975. In Yáñez-Arancibia,1978) los valo
res de oxígeno fueron de más de 2ml/l a poco menos de 8 ml/l. 

En algunos casos las concent~~ciones de oxígeno encontradas 
fueron letales para animales estuarinos, menos de 1.0 ml/l de -
oxígeno, según(Muus,1967 In: Yáñez-Arancibia 197S).Pero hay que 
hacer notar que las larvas de peces pueden soportar bajas con--
centraciones de oxígeno y la falta de éste puede ser nociva para 
ellas, principalmente cuando se ha agotado completamente el oxí
geno y se llega a la producci6n de sulfuro de hidrdgeno (Bond,--
1979) • 

Se observan dos épocas definidas de mayor y menor tempera
tura ambiente promedio, que fueron: para Chacahua, Agosto (Vera
no) con 32.9lºC y Febrero (Invierno) con 27.33ºC. En Pastoría~ 
Agosto (Verano) con 33.S3°C (la cual fué más alta que la de Cha-
cahua), y Febrero (Invierno) con 24.45ºC. · 

Así en todos los meses, excepto agosto, la temperatura am-
biente promedio siempre fué más baja en Pastoría que en Chacahua. 

·A lo largo de todo el ciclo la laguna de Chacahua fué siem
pre más somera que la laguna.de Pastoría. El sitio más somero -
de Chacahua en todo el año fué la estaci6n !,debido al gradual-
cierre de la barra; y la más profunda fué la estación 2. En Pas
toría el sitio más somero fué principalmente el área de descar-
ga del río Chacalapa en Agosto, Febrero y Julio.Como .rnenciona,-
c. Aguirre (1978) los sedimentos acarreados por los r!os ~ontri
buyen al azolvamiento paulatino de las lagunas; otros sitios fu~ 
ron la estaci6n 15 en Octubre~ la 21 en Diciembre y la estaci6n-
10 en Abril; la estaci6n más profunda de Pastoría a lo largo del 
ciclo fué la estación 20 excepto en Abril que fué la estación 21, 
y en las cuales vari6 su nivel ligeramente de época a época.Como 
se ve y de acuerdo a Phleger (1969). las partes más profundas en -
las lagunas son las adyacentes a la barrera lagunar situadascen
los canales. 

Los vientos predominantes en Chacahua para Agosto, Diciem-
bre y Abril fueron de SO a NE, en Octubre de S a N, en Feb~ero-
los vientos fueron variables y en Julio de SE.a NO. Los vientos
predomina~tes en Pastoría en Agosto y Abril fueron de SO a·NE,-
en Octubre de s a N y de SE a NO, en Diciembre y Febrero fuer.on
var iables, en Julio fueron de SE a NO y de E a O. 

33. 



2.- ·Ictioplancton 

a).- Abundancia y distribuci6n de larvas 

Se colectaron a lo largo del ciclo anual 17157 larvas, ide_!! 
tificandose 17 familias, 14 géneros y 8 especies. 

La época con mayor abundancia total de larvas fué la de ma
yor diluci6n en el sistema, Octubre con 5749 larvas, siguiéndole 
Febrero con 5124 larvas y Agosto con 3141 larvas. En Abril se 
present6 la menor abundancia de todo el ciclo con 570 (Tablas 3, 
4, 6 y 7). 

La época con mayor abundancia de larvas en la laguna de Ch~ 
cahua fué Febrero con 2853 correspondiendo el 87.10% del total a 
los Engraulidos, (Figura 1); mientras que en la laguna de Pasto
ría -la mayor abundancia se present6 en Octubre con 4745 corres-
pondiendo el 65 •. 96% a la sp.1 de la familia Gobiidae. 

En la laguna de Chacahua la familia más abundante a través 
del ciclo anual fué Engraulidae representando el 79.06% de la -
capturey total, le sigui6 Gobiidae con 11.05% 1 Bothidae con 5.72%, 
Gerreidae con 3.41% y el restante 0.76% correspondi6 a Clupeidae, 
Carangidae, Atherinidae y a especies como: Achirus zebrinus, Cen¡ 
tropomus sp.1, Poeciliopsis lucida e indeterminadas. Mientras -
que en la laguna de Pastoría, las familias más abundantes a lo -
largo del ciclo anual fueron: Gobiidae con 41.06% y Engraulidae 
con 31.37% de la captura total, les siguieron en abundancia Bo-
thidae con 19.92%, Gerreidae con 3.91%, Carangidae con 2.33% y -
el restante 1.41% correspondi6 a Sciaenidae, Clupeidae, BlennJ.-:... 
dae, y a especies como: Sphoeroides antiulatus, Achirus zebrinus, 
Pomadasis branickii, Centropomus sp.1, Mugil curema, Cypselurus 
sp., Lutjanus sp. e indeterminadas. 

En Agosto, los mayores núcleos de concentración de larvas -
se localizaron en las zonas más internas de ambas lagunas,E¡ nú 
cleo mayor se localiz6 en la estación 7 (999 larvas) de Cnacahuq, 

La familia dominante en Agosto, por su abundancia y dist;i:-i-. 
buci6n fué Engraulidae que representó el 82.39% del tota.l distri 
buyéndose en ambas lagunas, siguió Gerreidae con 15% y el ~esta~ 
te.2.61% correspondi6 a Gobiidae, Clupeidae, Carangidae, Bothi-
dae, Sciaenidae, a la especie Achirus zebrinus e indeterminadas. 

En cuanto a la abundancia relativa de Agosto en cada laguna 
se· observ6 que: En la laguna de Chacahua la familia más abundan-
te fué Engraulidae con 88.79% (incluy6 Anchoa sp., Engraulidos -
no determinados y Anchovia macroleEldota) , luego Gerreidae con -
8.58% (incluy6 Gerreidos no determinados, Gerreidae sp.1, Euci-
nostomus sp.), el 1.01% correspondió a Bothidae y el restante --
1.62% correspond;l6 a: Clupeidae, Carangidae (con Oligoplites sp. 
y Carangidae sp.l), Gobidos no determinados, y a especies como: 
Achirus zebr~, Gobionellus microdon e indeterminadas. 
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En Pastoría, la familia más abundante fué Gerreidae con 
51.27% (con Gerreidos no determinados (37.92%), Eucinostomus sp. 
y Gerreidae sp.2), siguiendole los Engraulidos no determinados 
con 46.19%, luego Sciaenidae con 1.06% y el restante 1.48% corres 
pondió a: Clupeidae, Gobidos no determinados,. Bothidae y especies 
como Gobiidae sp.1 y OligoElites sp. (Figura 1). · 

En este mes la abundancia en Chacahua (2669 larvas) fué ma
yor que en Pastoría (472) . 

Se presentaron exclusivamente en Chacahua: Anchovia macrole
pidota, Achirus zebrinus, Anchoa sp., Gobionellus microdon, 
Gerreidae sp.1, Carangidae sp.l e indeterminadas. 

En Pastoría se presentaron exclusivamente: Gobiidae sp .• l, -
Sciaenidae y Gerreidae sp.2 (Tabla 3). 

En Octubre la familia más abundante fué Gobiidae con 61.31% 
que incluy6 Gobiidos no determinados, Gobionellus microdon y Go
biidae sp.1, la cual fué la especie más abundante de este mes -
con 54.46% y el mayor nacleo de abundancia del muestreo corres-
pondi6 a esta especie con 3126 larvas en la estación 10. Le si-
guieron los Engraulidos no determinados con 26.65% los .cuales tu 
vieron.una amplia distribuci6n en ambas lagunas, luego Bothidae
cOn 10.23% tambi~n con una distribución amplia en las dos lagunas 
y el restante 1.82% correspondió a Clupeidae, Gerreidos no deteE, 
minados, y a especies como: Oligoplites sp., Centropomus sp.1, -
Achirus zebrinus, Pomadasis branickii e indeterminadas~ 

Respecto a la abundancia relativa en cada laguna en este 
mes se encontró que: En Chacahua la familia más abundante fu~ B,e. 
thidae con 37.35%, luego Engraulidos no determinados con 33 .. 86%~ 
Gobiidae con 28.39% (incluy6 Gobiidae sp.1, Gobidos no determin~ 
dos y Gobionellus microdon), el restante 0.4% correspondi6 a Clu 
peidae, y a las especies: OligoElites sp. y Centropomus sp.1 (Fi 
gura 1). 

En Pastoría la familia más abundante fué Gobiidae con 68.28 
% cuyos componentes fueron Gobidos no determinados, Gobionellus 
microdon y Gobiidae sp.1 él cual fué el más abundante de todos -
con 65.96%, luego siguieron los Engraulidos no determinados con 
25.12%, Bothidae c9n·4.49%, Gerreidae con 1.16% (incluyó Gerrei
dos no determinados, y Eucinostomus sp.), y el restante 0.95% c~ 
rrespondió a estas especies: Oligoplites sp., Centropomus sp.1,· 
Achirus zebrinus, Pomadasis branickii e indeterminadas. · 

En Octubre la abundancia en Pastoría (4745 larvas) fu~ ma-
yor que en Chacahua (1004). Los Clupeidos se presentaron exclusi 
vamente en la laguna de Chacahua, mientras que en Pastoría se -
presentaron exclusivamente Achirus zebrirtus, '.Eucinostomus sp.,,
Pomadasis branickii, Gerreidos no determinados y larvas indeter
minadas (Tabla 4) .. 

En Diciembre se observa en Pastoría que las menores concen
traciones de larvas están restringidas a las zonas más internas 
de esta laguna. 

A finales de Otoño (Diciembre) la familia más abundante y -
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ampli~mente distribuida de todo el sistema fu~ Engraulidae con -
47.53% (incluy6 Anchovia ma:crolepidota y Engraulidos no determi
nados), le siguió Bothidae con 36.78% la cual estuvo mejor dis-
tribuida en Pastoría, Gobiidae con 8.49% (incluy6 Gobionellus -~ 
microdon, Gobiidae sp.1 con 1.70% y Gobidos no determinados), la 
especie Sphoeroides annulatus con 4.1%, Carangidae con 1.84% (in 
cluy6 Oligoplites sp. y Carangidae sp.1), y el restante 1.26% -= 
correspondió a Gerreidos no determinados, a la especie Centropo
mus sp.1 e indeterminadas. 

En cuanto a la abundancia relativa en cada laguna en este -
mes se observ6 que: En Chacahua la familia más abundante fu~ En
graulidae con 47.13% (incluy6 Anchovia macrolepidota y Engrauli
dos no determinados), luego Gobiidae con 24.14% (incluyó Gobidos 
no determinados y Gobionellus ·microdon), .des~u~s Bothidae con --
13.79%, Carangidae con 11.49% (Oligoplites sp. y Carangidae sp.1), 
luego Gerreidos no determinados con 2.30% y el restante 1.15% -
correspondi6 a indeterminadas (Figura 1). 

En Pastoría la familia más abundante fu~ tambi~n Engrauli~-. 
dae co~ 47.58% (s6lo Engraulidos no determinados), después Bothi 
dae con 40%, la especie Sphoeroides annulatus con 4.68% (incluy6· 
organismos pequeños con 4.52%), Gobiidae con 6.30% (incluy6 Gob! 
dos no d,eterrninados y Gobiidae sp.1, éste último con 1.94%), y -
el restante 1.44% correspondi6 a Gerreidos no determinados, y a 
especies como: Centropomus sp.1, Oligoplites sp., e indetermina-
das. · · · 

En.Diciembre la abundancia en Pastoría (620 larvas) fué ma
yor que en Chacahua (87 larvas). El bajo número de larvas en es
ta época en todo el sistema (707) (Tabla 5) y su ausencia en 
ciertas estaciones se debi6 a la distribución amplia y .presencia 
abundante de medusas, quetognatos y·cten6foros, los cuales son -
predadores importantes de las larvas (Bond,.~.cit.). 

En Pastoría se presentaron tres tipos de organismos difere~ 
tes que unicarnente se encontraron en esta laguna los cuales fue
ron: Gobiidae sp.1, Centropomus sp.1, SEhoeroides annulatus e i~ 
determinadas. 

En Chacahua se. presentaron exclusivamente: Anchovia macrole
pidota, Gobionellus rnicrodon y Carangidae sp.1 (Tabla 5). 

En Febrero en la laguna de Chacahua las concentraciones más 
altas de larvas se localizaron en el cuerpo principal de ésta, -
mientras que en Pastoría el núcleo más grande de larvas se loca
lizó en la estaci6n 20 con 1331, él cual además fué el núcleo m~ 
yor de todó el ~uestreo (Tabla 6). Durante este mes la familia -
más abundante y dominante por su distribuci6n en ambas. lagunas -
fué Engraulidae con 56.67% (incluy6 Anchovia macrolepidota, ~~-
choa sp. y Engraulidos no determinados), despu~s Bothidae con -
28.14%, luego Gobiidae con 14.17% (incluyó Gobidos no determina-. 
dos, Gobionellus rnicrodon y Gobiidae sp.1, ~ste último qon 3%), 
y el restante 1.02% correspondi6 a Clupeidae, Carangidae (Oligo
plites sp. y Carangidae sp.1), Sciaenidae, Gerreidae (incluy6 
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Eucinostomus sp., Gerreidos no determinados, Gerreidae sp.l, 
Gerreidae sp.3), Blennidae, a la especie Sphoeroides annulatus 
e indeterminadas. · 

En cuanto a la abundancia relativa de Febrero, en cada la
guna se tuvo que: En Chacahua la familia más abundante fu~ En-
graulidae con 87.10% (incluy6 Anchovia macrolepidota, Anchoa sp. 
y Engraulidos no determinados), luego Gobiidae con 12.34% (in-
cluy6 Gobiidae sp.l, Gobidos no determinados y Gobionellus mi-
crodon, éste último con 2.21%) y el restante 0.57% correspondi6 
a Clupeidae, Bothidae, a la especie Oligoplites sp. e indetermi 
nadas. · 

En Pastoría la familia más abundante fué Bothidae con 63.06 
%, luego Engraulidae con 18.45% (incluy6 Anchoa sp. con 1.59%, 
Anchovia macrolepidota y Engraulidos no determinados) , Gobiidae 
con 16.47% (incluy6 Gobiidae sp.l, Gobidos no determinados y Go
bionellus microdon), Carangidae con 1.06% (Oligoplites sp. y e~ 
rangidae sp~l), y el restante 0.96% correspondi6 a Clupeidae, -
Sciaenidae, Blennidae, Gerreidae(incluy6 Gerreidos no determin~ 
dos, Gerreidae sp .1, Gerreidae sp. 3 y Eucinostomus sp.) ., a la -
especié Sphoeroides annulatus e indeterminadas (Figura 1). 

En Febrero la abundancia de larvas en Chacahua (2853 lar~~ 
vas) fué mayor a la de Pastoría (2271 larvas). En Chacahua no -
se presentó exclusivamente ningún organismo, mientras que en -
Pastoría se· presentaron exclusivamente los siguientes organis..;.
mos: Carangidae sp.1, Sphoeroides annulatus, Sciaenidae, Gerrei 
dae (Eucinostornus sp., Gerreidos no determinados, Gerreidae sp.l, 
Gerreidae sp.3) y Blennidae. 

En Abril la familia más abundante ñu~ Engraulidae con 
69.30% (incluy6 Anchovia macrolepidota con 11.40%, Anchoa sp. -
con 1.23% y Engraulidos no determinados), luego Gobiidae con --
25.10% (incluyó Gobionellus microdon con 8.25%, Gobidos no de-
terminados y Gobiidae sp.l), luego Gerreidae con 2.81% (incluyó 
Gerreid.ae sp.1 con l. 93% y Eucinostomus sp.), y el restante 2. 79 
% correspondi6 a Clupeidae, Carangiaae (Oligoplites sp. y Caran 
gidae sp.1), Blennidae, a la especie Mugil curema e indetermina 
das. 

Respecto a la abundancia relativa en cada laguna en .Abril . 
se encontró que: En Chacahua la familia más abundante fu~ En.,-
graulidae con 62.60%(incluy6 Anchovia macrolepidota con 16.54%, 
Anchoa sp. con 1.53% y Engraulidos no determinados), después -
los Gobidos con 34.61% (incluy6 Gobionellus microdon con 11.96% 
y Gobidos no determinados), luego a la e.specie Eucinostomus sp. 
correspondi6 1.27% y el restante i.52% correspondi3 a Clupeida~, 
Oligoplites sp •. e indeterminadas (Figura 1) • 
--:' En Pastoría la familia más abundante fu~ Engraulidae con -
84.19% (incluy6 Anchoa sp. y Engraulidos no determinados), des
pu~s la especie Gerreidae sp.1 con 6.21%, luego Gobiidae con --
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3.95% (incluy6 Gobiidae sp. l con 1.13% y Gobidos no determina-
dos), Carangidae con 1.14% (incluy6.0ligoplites sp. y Carangidae 
sp.l), a la especie ·Mugil curema correspondi6 1.13%, Clupeidae-
con 1.13% y el restante 2.27% fu~ para Blennidae e indetermina-
das. 

En Abril la abundancia en Chacahua (393 larvas) fué mayor-
que en Pastoría (177 larvas). 

Se presentaron exclusivamente en Chacahua las siguientes--
especies: Anchovia macrolepidota, Gobion.ellus microdon, Eucinos
tomus sp., mientras que en Pastoría se presentaron exclusivamen
te: Gobiidae sp. 1, Carangidae sp. 1, Gerreidae sp. 1, Mugil cu
~' Blennidae e indeterminadas (Tabla 7) . 

En Julio la familia más abundante fué Engraulidae con 62. -
32% (incluyó Anchovia macrolepidota con 3.32%, Anchoa sp. con--
2. 30% y Engraulidos no determinados), luego Gobiidae con 18 .• 18%
(incluy6 Gobiidae sp. 1 con 15.65%, Gobionellus microdon con 1.-
88%, Gobiidae sp. 2 y Gobidos no determinados), despu~s Carangi
dae con 9.96% (incluy6. OligoJ?lites sp. con 9.91% y Carangidae-
sp.l), ·Gerreidae con 4.35% {inc1uy6.Gerreidos no determinados,-
Gerreidae sp. l,Gerreidae sp.2 y Eucinostomus sp.), Bothidae con 
2.52% y el restante 2~68% correspondi6 a Clupeidae, Atherinidae, 
y a las especies: Cypselurus sp. , !iutj·a:nus. sp., Poeciliopsis lu-

· cida,Achirus zebrinus e indeterminadas. 
- En cuanto a la abundancia relativa de Julio, en cada lagu-
na se encontr6 que: en Chacahua la familia m~s abundante fué En
graulidae con 93.12% (incluy6 Anchovia macrolepidota con 13.51%, 
Anchoa sp. con 8.85% y Engraulidos no determinados), después Ge
rreidos no .determinados con 4.18%, a la especie Oligoplites sp.
le correspondi6 1.72% y el restante 0.99% fué para Clupeidae,--
Atherinidae y la especie Poeciliopsis lucida. 

En Pastoría la familia más abundante fué Engraulidae con---
53. 74% (incluy6 Engraulidos no determinados, Arichovia macrolepi
dota y Anchoa sp.), luego Gobiidae con 23.23% (incluy6 Gobiidae
sp.1 con 20.01%, Gobionellus microdon con 2.40%, Gobidos no. de-
terminados. y. Gobiidae sp.2), despu~s Carangidae con 12.27% (in-
cluy6 Oligoplites sp. con 12.20% y carangidae sp.1) ,Gerreidae .... -
con 4.39% (incluy6 Gerreidos no determinados, Gerreidae ~p.l, G~ 
rreidae sp. 2 y Eucinostomus sp.), Bothidae.con 3.22% y el res-
tante 3.16% c;orresponc:1i6 a l;;ts espec~es: cy:zs:lurus sp .• ,· L':1tja-
nus sp., Achirus 2ebr1nus e indeterminadas figura 1). 
- En. iJulio la abundancia en Pastoría (1459 larvas) fu~ mayor.
que la de Chacahua (407 larvas) •. 

Se presentaron los siguientes organismos, exclusivamente --. 
en Chacahua : Clupeidae,A:therinidae y Poeciliopsis · lucida • 

En Pastoría se presentaron exclusivamente:Gobiidae sp.l, -
Gobiidae sp~2, Gobidos.no determinados, Gobionellus microdon,Ca
rangidae sp.1, Cypselurus sp., Bc;>thidae, Lutjanus sp., Gerreidae 
sp.l, Gerreidae sp. 2, Eucinostomus sp., Achirus zebrinus e in--
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determinadas. 

En Julio fu~ cuando hubo una mayor diversidad en la composi 
c_i6n ictioplanct6nica total, encontr~ndose algunos organismos,--= 
que·unicamente en este mes se presentaron (Tabla 8). 

Se observa que el cierre de la barra provoc6 cambios en la
~istribuci6n de especies, así en los meses en que la barra estu
vo completamente cerrada, en la laguna de Chacahua se presenta~
ron y distribuyeron exclusivamente organismos típicamente lagu-
nares que soportan cambios extremos en las condiciones de dicha
laguna y organismos dulceacuícolas que también son muy toleran-
tes a condiciones extremas, mientras que en los meses anteriores 
al cierre de la barra se presentaban algunos organismos marinos
en esta laguna, los 6uales pasaron posteriormente a formar par~e 
exclusiva de la comunidad ictioplanct6nica de Pastoría. En esta
última, el componente marino estuvo presente en todos los mues-
treos realizados. 

Los organismos que única y exclusivamente se presentaron y 
distribuyeron en la laguna de Pastoría en todo el ciclo. anual -
fue;ron:· Sciaenidae, Gerreidae sp.2, Pomadasis branickii, Sphoe-
roides 2nnulatus, Gerreidae sp.3, Blennidae, Mugil ~~' Gobii 
dae sp.2, Cypselurus sp., Lutjan!:~ sp.; mientras que la 'Única fa 
rnilia exclusiva de Chacahua fué Atherinidae. 

As! las lagunas de Chacahua y Pastoría a consecuen,cia de -
sus diferentes características hidrol6gicas tuvieron una composi 
ci6n ictioplanct6nica d.iferente, compartiendo solamente algunas 

.especies. 

b).- Abundancia y distribuci6n de huevos 

Se encontraron a través de¡ ciclo anual varios tipos de hu~ 
vos los cuales no ~ueron identificados. 

En Julio,· se encontr6 la mayor abundancia total, especial ....... 
~ente en la estaci6n 12 donde hubo' una cantidad excesiva de hue.
vos (Tabla 8). Es notoria en esta época la presencia de mucha m~ 
teria vegetal como hojas, ramas etc., las ·cuales proporcionan -
resguardo a los huevos y a las larvas. Le siguieron en abundancia 
Octubre con 1416 y Febrero con 1042. 

Las épocas con mayor abundancia.de huevos, no coinci-
dieron con las de mayor abundancia de larvas, pero sí coincidie.
ron, las épocas de menor abupdancia de éstos con las de menor -
abundancia de larvas as! Dic1embre con 893 huevos· y 707 larvas, 
Ab~il con 404 huevos y 570 larvas,· la baja abundancia encontrada 
en Diciembre se debi6 posiblemente a la gran abundancia observa~ 
da en esta época de medusas y otros.predadores;.ya que durante -
la presencia de una gran cantidad de m~dusas existe una gran pr~ 
daci6n sobre huevos y larvas de peces ( Segura,1978). La baja -
abundancia en Abril es. posible reflejo de la.hipersalinidad de -
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la laguna de Chacahua que va aunada a poca descarga de agua dul
ce, baja tasa de abastecimiento de nutrientes y por lo tanto ba
jo abastecimiento de alimento para los organismos ( Phleger,1977) 
y por esta condici6n se da la presencia exclusiva de organismos 
tolerantes a altas salinidades. 

Fué importante la presencia de huevos ovalados a través de 
todo el año, los cuales posiblemente sean de Engraulidae, y fue
ron especialmente abundantes en Octubre con 1168 y Febrero con -
456 (Tablas 4 y 6). 

Respecto a la abundancia y distribución de huevos en cada -
muestreo se tiene que: 

En Agosto, en Chacahua la mayor cantidad se encontr6 eh el 
canal que une a esta laguna con el oceáno, teniendo la estación 
1 la mayor abundancia (121), mientras que en el canal del Corral 
(estaciones 9 y 10) y en la estaci6n 3 no se encontró ningún hue 
vo. En la laguna de Pastoría, la mayor abundancia (715 la gran = 
mayoría redondos) coincidi6 con la mayor abundancia de larvas 
principalmente de Gerreidos en la estación 12, mientras que en -
las estaciones 15 y 16 no se encontró ninguno (Tabla 3). 

En Octubre en la laguna de Chacahua la mayor cantidad se lo 
calizó en la estación 1 (372) siendo la mayoría ovalados, coincI 
diendo con la mayor abundancia de larvas en esta estaci6n,(378)~ 
la mayoría de ellas eran muy pequeñas reci~n eclosionadas, cons.!_ 
derándose que ésta es una zona especial de desove. En las esta-
ciones 3,5·y en el canal del Corral (estaciones 9 y 10) no se e_!l 
contr6 ningún huevo (Tabla 4). 

En Pastoría·coincidi6 la escasa o nula presencia de huevos, 
estaci6n 10 (O) y estación 12 (1), con las mayores abundancias -
d~ larvas,estación 10 (3162) y estaci6n 12 (968). La mayor abun
dancia en Pastoría se encontr6 en la estaci6n 14 con 219 huevos· 
(218 de ellos ovalados) , en ambas lagunas es notoria la mayor -
abundancia de ovalados. 

En Diciembre la mayor abundancia en la laguna de Chacahua -
se encontr6 en la estaci6n 1 (46), ~ientras que en el área que -
abarca desde la estación 7 y en· todo el canal del Corral (esta-
cienes 8 a la 10) no se encontr6 ninguno. En Pastoría. los sitios 
con mayor abundancia de huevos coincidieron con los de mayor -~
abundancia de larvas, estación 19 con 315 huevos y 217 larvas, y 
estación 16 con 105 huevos (todos ovalados) y 245 larvas (Tabla 
5) • i 

En Febrero, en la laguna de Chacahua la mayor· abundancia· se 
encontró en la estación 4 con 27 (todos ovalados), unicarnente eri 
la estaci6n 10 no se encontró ninguno; en toda esta laguna hubo 
principalmente huevos ovalados. 

· La mayor abundancia en Pastoría se encontró en la estaci6n 
17 con 531; los núcleos de mayor y menor abundancia de huevos no 
coincidieron con los de las larvas (Tabla 6). 

En Abril, la máxima abundancia en la laguna de Chacahua se 
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encontr6 eri la estaci6n 1 con 117, mientras que en el canal del 
Corral (estaciones 9 y 10) y en la estaci6n 3 no se encontr6 -~ 
ninguno (Tabla 7). En Pastoría la mayor abundancia se encontr6 
en la estaci6n 20 con 64 y no se encontró ninguno en las estacio 
nes 14 y 16. Los núcleos de mayor y menor abundancia de huevos
no coincidieron con los de las larvas. 

En Julio la mayor abundancia de huevos en Chacahua se en-
contr6 en la estaci6n 2 con 286; no se encontraron huevos en 
las estaciones: 1,4,5,7 y en el canal del Corral (estaciones 8 
y 9). 

En Pastoría se encontró una cantidad excesiva de huevos 
(m~s de 1208) concentrados en la estaci6n 12 siendo por lo tan
to una zona especial de desove, mientras que en la estaci6n 15 
no se encontr6 ninguno (Tabla 8) • 

Los núcleos de mayor y menor abundancia de huevos no coin~ 
cidieron con los de las larvas en este mes. 

Como se observa, los núcleos de mayor concentraci6n de -
huevos en la laguna de Chacahua a lo largo del ciclo estuvie-
ron generalmente restringidos a la estaci6n 1, excepto ·en Fe-
brero (estación 4) y Julio (estaci6n 2). 

Los núcleos de mayor concentraci6n de huevos en Pastoría 
fueron muy variables a lo largo del ciclo anual encontrándose 
en el cuerpo principal de la laguna estaciones 12,14,19,17, y-
20. 

Especialmente en las estaciones 9 y 10 situadas en el ca
nal del Corral no se encontraron huevos en el peri6do de Agos
to a Abril; seguramente se debe a que ~stos, en esos sitios,se 
localizan flotando entre las raíces del mangle y algunos otros 
est~n adheridos a ellas. Hay que tomar en cuenta que las ra!ces 
de los mangles sirven como refugios para los peces ( Holdridge, 
1939; Mattox, 1949 ). 

e).- Ecología de las especies 

A continuaci6n se hace un análisis de la distribuci6n y -
abundancia de cada una de las es~ecies, relacionándolas con -
aquellos factores que en un momento dado permitieron su presen 
cia en las lagunas, en el tiempo y en el espacio, haciendo no
tar que la biología de cada una de las especies fué ~etermina~ 
te en su distribuci6n y abundancia. 

La representaci6n con isolín~as de la distribuci6n de las 
larvas es una herramienta útil para entender cuáles son las -~; 
tendencias en la distribuci6n espacial; pero hay que tomar en 
cuenta que se está.manejando una variable discreta y que las -
larvas son liberadas inicialmente en forma agregada, y que aún 
as! es válida su utilizaci6n como un auxiliar en el análisis. 
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· Las especies de peces demersales y pelágicas de todas las -
profundidades abastecen de larvas a las aguas superficiales (Mo
ser, 1981 ) y como mencionan Klawe (1963), Sund y Richards (19--
65) , Par in (1968) , Zai tsev (1970), Richards y Sinunons (1971) a -
nivel superficial se concentran las larvas de varias esp~éies de 
peces pelágicos comercialmente importantes. Algunas larvas encon 
tradas en Chacáhua y Pastoría tienen aditamentos para la flota--= 
ci6n como vejigas de aire (ejemplos: Gobiidae, Centropomidae, En 
graulidae, Clupeidae, etc.) 6 como los Tetraodontidae que tieneñ 
su cuerpo dilatado y gelatinoso, que les permite mantener· su flo 
tabilidad. Otras presentan adaptaciones al habitat neust6nico ca 
racterizado por fuerte radiaci6n solar, vientos y predaci6n) co= 
mo Cypselurus sp. con su desarrollo temprano de las aletas, uti
lizadas corno orgános de vuelo y su fuerte pigmentaci6n melan!st! 
ca que la protege de la fuerte radiaci6n solar. Algunos como los 
peces planos propios del fondo tienen larvas planct6nicas para -
evitar que éstas esten en desventaja de encontrar alimento, ellas 
se alimentan eficientemente de organismos superficiales. Por a1 ... 
timo la zona neust6nica es un sitio con alimento permanente dis
ponible para las larvas de peces ( Moser, 2E.·cit. ) 

En base a todo lo anterior unicamente se toman en cuenta -. 
los valores superficiales de los parámetros para el análisis CO,!! 
junto de éstos con las larvas, aunque no se dejan de considerar 
los valores de fondo como parte esencial de la dinámica del sis ... 
tema. · , · 

La siguiente secuencia de familias tiene un orden de abQn-
dancia: 

ENGRAULIDAE. Esta familia fu~ la más abundante en Chacahua y Ia 
segunda en abundancia de Pastoría de todo el ciclo 

anual. 
Estuvo representada por Aiichovia macrolepidota y Anchoa sp.; se
observ6 gran semejanza en el patr6n de pigmentación en las lar-
vas pequeñas, las diferencias de pigmentaci6n y morfornetr!a se -
van definiendo con el incremento en talla y fueron principalaen
te sus características mer!sticas·diferentes; las que permitieron 
su determinaci6n. 

Aricho~ia m~éroiepídota~ fué determinada en organismos con talla 
de 9rnrn en adelante (Figura 2). · 
A lo largo del ciclo anual, se presentaron·principalmente en la 
laguna de Chacahua y su distribuci6n estuvo siempre referida a.
la f isiografía de la laguna ya que se les localiz6 especialmente 
en el cuerpo principa~·de ésta. · 
En Agosto se presentaron unicamente en Chacahua (Mapa 15),y no 
hubo relaci6n aparente entre la distribuci6n de los organismos Y 
los par~etros. · 
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En Octubre no se encontraron organismos de esta especie,cuando -
menos de 9 mm en adelante, ya que seguramente entre los Engrauli 
dos no determinados por su pequeña talla, habían organismos per= 
tenecientes a esta especie. 
En Diciembre también se prP-sentaron unicamente en Chacahua (4 or 
ganismos), en tres estaciones que resultaron tener las mayores= 
concentraciones de oxígeno en la laguna, estaciones 5 a 7 con 
4.96 a 5.30 ml/l. 
En Febrero se presentaron en toda la laguna de Chacahua en sali
nidades muy altas, 37.5 a 41.5%G. En Pastoría se les encontr6 
unicamente en la estación 11 y 16 sin encontrarse relaci6n apa-
rente con los parámetros. 
En Abril se les encontr6 en la laguna de Chacahua en salinidades 
muy al tas 41 . 5 a 4 4. 5 %o , mientras que en Pastoría que fu~ menos· 
salina que Chacahua no se presentaron (Mapa 16) • 
En Julio se les encontr6 en la laguna de Chacahua. En Pastoría -
se encontraron unicamente en la estaci6n 16 que fué el sitio más 
somero de esta laguna. 
Por lo .tanto se distribuyeron preferentemente en la laguna de -
Chaéahua presentándose unicamente muy pocas larvas en Pastoría 
en los meses de Febrero y ~ulio (Mapas 15 y 16) • 
El pico de mayor abundancia de esta especie se encontr6 en Febre 
ro, época en la cual ya se había cerrado la barra (Gráfica 4). -
Se observa que pese a que la barra de Chacahua se cerr6. completa 
mente las larvas siempre se distribuyeron en esta laguna, encon
trándoseles en salinidades altas 31 a 44.5%o, en temperaturas de 
24.5 a 33GC y soportando concentraciones extremas de oxígeno de 
0.74 a 6.47 ml/l. 
Lo anterior indica que esta especie permanece en el sistema, oc_!! 
rriendo su máximo desove en Febrero y los organismos crecen den
tro de la laguna siendo por lo tanto componentes típicamente la
gunares. Esto no coincide con Yáñez Arancibia (1975 y 1976) e Yá 
ñez Arancibia y Nugent (1977) que consideran que en las lagunas 
costeras de México, Anchovia macrolepidota pertenece al grupo de 
peces marinos que utilizan el estuario corno adultos para alimen~ 
tarse. Posiblemente se omitió a l9s primeros estadios de desarr2 
llo de esta especie, por lo cual no concluyeron adec.uadamente s2 
bre el comportamiento de Anchovia macrolepidota. 
En la laguna de Chacahua se encontraron adultos de ~s~a especie 
en: Agosto, Octubre y Febrero. No se realizaron muestreos con -
red de arrastre para captura de peces adultos en la laguna de 
Past9ría en ninguna ~poca del año •. 
Martínez (1980) reporta adultos de Anchovia mac+olepidota en Cha 
cahua en el mes de Abril. 
Esta especie ha sido indicada como una de las más abundantes en 
el Pacífico mexicano desde Baja California hasta Chiapas (Berde
gue, 1954 y 1956). 
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Anchoa sp. Esta especie fu~ determinada al igual que A. macrole
pidota en organismos con tallas de 9 mm en adelante (Figura 3). 
Al tratar de determinar la especie a la que pertenecen estos or
ganismos se encontraron dos posibilidades Anchoa ·arenícola y An
choa !schana las cuales tienen características merísticas sobre
puestas. 
En Agosto tuvieron una escasa abundancia (4 organismos), limitán 
dose su distribuci6n a las estaciones 5 y 6 en la laguna de Cha= 
cahua sin que exista alguna relaci6n aparente con los parámetros. 
En este me~ Anchoa sp. fué menos abundante que ~· ~Eolepidota. 
Esta especie no se presentó en Octubre, al igual que A. macrole-
pidota. -
En Diciembre tampoco se present~, s6lo se encontr6 A. rnacrolepi
dota. 
En Febrero se distribuy6 ampliamente en ambas lagunas, concen--
trándose primordialmente en el cuerpo principal de la laguna de 
Chacahua y localizándose en las zonas más internas de la laguna 

_de Pastoría (Mapa 16), encontrándose larvas en salinidades de --
35. 5 a 40.5%o, nunca en sitios con menor salinidad. 
Con' escasa abundancia se presentaron en Abril, distribuyéndose 
en las estaciones 2,4 y 7 de la laguna de Chacahua. Se localizó 
un único organismo en el área de la desembocadura del río Chaca 
lapa en Pastoría. · 
En Julio se distribuy6 en el cuerpo principal de la laguna de -
Chacahua y se presentó en la estaci6n 16 que fuéel sitio más so 
mero de Pastoría (Mapa 16). 
Esta especie tuvo una distribución interna en la laguna de Chaca 
hua cuando estuvo cerrada la· barra de Chacahua (Febrero, Abril y 
Julio) 1 se presentaron en un rango de salinidad de 32.5 a 44~5%o, 
en concentraciones de oxígeno de 0.74 a 6.47 ml/l, lo cual indi
ca que soporta variaciones muy amplias de oxígeno y salinidades 
muy elevadas y que son habitantes permanentes del sistema. · 
Su pico máximo de abundancia.y por.lo tanto de desove, se encon
tr6 en Febrero igual que A. ·macrolepidota (Gráfica. 4). 
En cuanto a las dos especies.posibles para las larvas de Anchoa 
sp. se tiene que, de Anchoa ischa.na no se tienen datos de su pe
netraci6n a las aguas dulces, se le report6 en la laguna Orien-
tal Oax.,y es considerada por Castro Aguirre (1978) .como una es
pecie ·estenohalina del componente marino. Aiidhoa ar.en.ídola está 
reportada en la desembocadura del r!o Presidio, Sinaloa., se me!! 
ciona que se ha colectado en aguas algo salobres.pero nunca se -
ha encontrado en. aguas dulces ( Castro A(;Juirre i !:?.E··cit. ) . Po~ 
lo tanto es muy difícil determinar a que especie podr.ían perten~ 
cer estas larvas. . ' 
Hay que hacer notar f ínalmente que los ·Aríchovi~ y ·Anchoa en gen~ 
ral presentan un ciclo vital rápido y una fecundidad elevada, y 
por su gran adaptabilidad a las lagunas son muy importantes en -· 
las cadenas tr6ficas puesto que sirven de alimento a otros peces, 
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a algunas aves costeras y a6n al hombre ( Yáñez Arancibia, 1978). 

A nivel familia quedaron referidas la mayor parte de las larvas 
de Engraulido que por su incipiente desarrollo o por su mal esta. 
do no se pudieron determinar a otro nivel (larvas de 1.5 a 8 mm 
de longitud) . 
Su presencia fué constante a lo largo del ciclo anual y tuvieron 
una distribuci6n amplia en el sistema lagunar (Mapas 14 y 15). 
En Agosto se les encontr6 en toda la laguna de Chacahua observán 
dose un incremento de larvas hacia el interior de la 'laguna que
podría tener relaci6n con el gradiente de salinidad que también 
va hacia el interior de la laguna (Mapas 14 y 2); en la estaci6n 
7 se encontr6 la máxima abundancia (911 larvas). En Pastoría fue 
ron menos abundantes, pero su distribuci6n fué amplia, no se pr~ 
sentaron en la boca, ni en la estaci6n 19; su mayor abundancia -
fu~ en la estaci6n 12 con 89 organismos. 
En Octubre, se distribuyeron en todas las estaciones de las dos 
lagunas excepto la estaci6n 10 en la que estuvieron ausentes. En 
Chacahl,la la estaci6n 7 tuvo la mayor abundancia con 126 larvas. 
En 'Pastoría.se encontraron muchas larvas pequeñas con saco vite
lino en.la estaci6n 14 siendo por lo tanto ~sta un área especial 
de desove; la mayor abundancia de larvas en Pastoría se encontr6 
en la estación 12 con 951 organismos, esta abundancia incluso -
fué la mayor de todo el sistema; todas las larvas en esta esta-
ci6n estaban flá~idas, el agua desped!a mal olor ( presentaba -
un aspecto blanquecino y opáco ) como consecuencia de la ausen-
cia de oxígeno en el fondo en esta estaci6n, ya que según Bond 
(.2.E~ci!.) la falta de oxígeno puede ser nociva para las larvas -
principalmente cuando se ha agotado completamente éste y se lle
ga a la producci6n de sulfuro de hidrógeno. 
En Diciembre, se distribuyeron en el cuerpo principal de la lag_!! 
na de Chacahua, teniendo su mayor abundancia en la estación 6 -
con 13 larvas en la mayor concentración de oxígeno de Chacahua 
(5.30 ml/1). En Pastoría se les encontr6 en la estación 11, de -
la 14 a la 19 y en la boca de esta laguna; la mayor abundancia -
se present6 en el área de la desembocadura del río Chacalapa con 
237 larvas· en la salinidad más baja de Pastoría (30.5%o ). 
En Febrero, se les encontr6 en todas las estaciones de ambas la
gunas (Mapa 14). La mayor abundancia en Chacahua se encontr6 en 
la estaci6n 7 con 592 larvas coincidiendo con la temperatura más 
baja de esta laguna (26.SºC), se observa un incremento en el nt'.i
mero de larvas hacia la parte intérna de la misma; de la estac~6n 
7 a la 9 había muchas larvas en descomposici6n o destruidas, 
siendo la concentraci6n de oxígeno baja en la estaci6n 9 con 
1. 96 ml/1. La mayor abundancia de larvas en Pastoría (114 organ_!s 
mas) se encontr6 en la estaci6n 16, en la t.emperatura rn!nirna 
(24.SºC) y la profundidad más baja .(1.45 In) de la laguna de Pas-
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tor.ía. 
En Abril, se distribuyeron ampliamente en ambas lagunas, excepto 
en las estaciones 8 y 9 de Chacahua, y 18, 19 y 21 de Pastor~a -
(Mapa 15). La mayor abundancia en Chacahua fu~ en la estaci6n 5 
con 75 organismos. La mayor abundancia en Pastoría se encontr6 ·
en la estación 15 con 65 organismos. 
En Julio, se les encontr6 en toda la laguna de Chacahua, siendo 
más abundantes en la estación 4 con 143 organismos en la tempera 
tura más alta de Chacahua (33°C) ¡ en las estaciones S, 6 y B ha= 
bía larvas en malas condiciones, en la estación 8 hubo una con-
centración de oxígeno baja (1.58 ml/l). 
En Pastoría se les localiz6 en las zonas más internas de esta l~ 
guna, estaciones 10 a la 13 y en la 15 y 16, siendo más abundan= 
tes en la estación 11 con 527 organismos (Mapa 15). 
A través del ciclo, se observa en las larvas una tendencia a con 
centrarse en las zonas más internas de las lagunas, así princi-= 
palmente, en Chacahua en la estación 7 y en Pastoría en las esta 
cienes 12 y 16. 
El picQ máximo de abundancia se encontr6 en Febrero con 2602 lar 
vas y otro ligeramente menor se present6 en Agosto. con 2495 lar= 
vas. 
Así se observa que los Engraulidos desovan a todo lo largo del .. 
ciclo anual, siendo las ~pocas principales Febrero y Agosto. 
Se les encontr6 en salinidades de 6 ·a 44. 5%o denotando su euriha
linidad , en concent.raciones de oxígeno de 0.405 a 8.46 ml/l y· 
temperaturas de 24.5 a 33.7°C, las cuales caracterizan a los En
graulidos como Euribiontes. 
Además por su permanencia constante a lo largo del ciclo anual -
y su distribuci6n amplia en el sistema son organismos típicamen
te lagunares. 

GOBIIDAE. Esta familia fué la segunda en abundancia en Chacahua 
y la más abundante en Pastoría, presentándose durante 

t.odo el ciclo anual. 
Estuvo representada por cuatro especies que.en orden de abundan
cia fueron: Gobiidae sp.1, Gobioliellus microdon, Gobiidae sp.2 y 
Gobiidae sp. 3. · 
Es muy notoria en las larvas de esta familia la presepcia de ve
jiga natatoria localizada encima del tracto digestivo. 
La sp.1, sp.2 y sp.3 presentan las aletas pélvicas separadas, -
sin formar un disco adhesivo: como se sabe, estas caracter!sti-
cas hace poco tiempo hacían que la familia Eleotridae fuera aceE_ 
tada y se le separaba, de los Gobidos, pero Miller ( .!.!!= Bohlke y 
Chaplin, 1970 ) ha demostrado que dichos c~racteres no son cons
tantes, ni de valor sistem~tico alguno, cuando se examinan cien
tos de individuos, y por lo tanto, no hay raz6n para separar a , 
esas· dos familias. Por lo cual estas tres especies son incluidas 
en la familia Gobiidae. 
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Gobiidae sp.~, <ri9u;ra 4). Este or9anismo al igual que sp.2 y 
sp. 3, no ·pudo se;r determinado debido a la gran sobreposici6n de 
caracter!sticas mer!sticas de las especies reportadas para las -
costas del Pacífico, aunado a la ya conocida dificultad de iden
tificaci6n que tiene esta familia. 
A lo largo de todo el ciclo anual su distribuci6n estuvo restrin 
gida a la laguna de Pastoría y unicamente en Octubre y Febrero ~ 
su distribuci6n incluy6 además al canal del Corral (Mapa 18). 
En Agosto, se present6 un único organismo en las proximidades del 
extremo NO de la isla del Venado (estación 18). 
En Octubre, se encontr6 el pico de abundancia máximo para esta -· 
especie con 3131 larvas (Gráfica 4). En la boca de Pastoría estu 
vieron presentes con escasez, sin existir aparentemente prefer~ñ 
cia por mayores o menores salinidades ya que se les encontr6 en 
salinidades de 13 y 27.5%<>. Sin embargo, en la estaci6n 10 (ex-
tremo del canal del Corral) se encontr6 una abundancia excesiva 
·(3126 larvas) más que en otras ~pocas e incluso fué la mayor --
abundancia registrada para una especie ictioplanct6nica. en todo 
el cicio a·nual en ambas lagunas (Mapa 18} • Esta gran abundancia 
fu~ conse~uencia de las fuertes precipitaciones, las ~uales in-
crementaron el caudal de los ríos y provocaron gran diluci6n de 
las lagunas, dando lugar al descenso libre de estos organismos -
hacia las lagunas, con el prop6sito de desove y crianza. La est~ 
ci6n 10 se caracteriza por ser una zona muy protegida, rodeada 
de mangle, en la cual se present6 una salinidad de 14%0 y los' or
ganismos soportaron una c©ncentraci6n de oxígeno muy baja 1.20 
ml/l, además en este sitio no se cap'tur6 ningún otro organismo -
zooplanct6nico seguramente debido a ·su utilizaci6n como alimento 
por parte de las larvas. 
En Diciembre, Febrero, Abril y Julio en general parece haber una 
cierta preferencia por los sitios protegidos, rodeados de vegeta 
ci6n y no parece existir relaci6n entre la distribuci6n de los 
organismos con los parámetros. 
Así el m~ximo pico de desove de Gobiidae sp.1 fu~ en. Octubre~ 
Esta especie a lo largo del ciclo anual se present6 en salinida~ 
des de 6 a 38%oexistiendo posiblemente una intolerancia a salini 
dades mayores. Se les encontr6 en sitios someros y profundos, en 
concentraciones extremas de ox!geno 0.405 a 6.29 ml/l, aunque e~ 
la primera concentraci6n solo se encontr6 un organismo de esta -
especie; además se presentó en temperaturas de 26 a 3 2. 2 ºC. Lo . 
anteriormente mencionado hace que esta especie sea considerada -
corno euribionte. 
Es importante mencionar, que no existi6 un patr6n de pigrnentaci6n 
bien definido en esta especie, ya que alguna~ larvas ten!qn prin 
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cipalmente en la cabeza una mayor cantidad de pigmentos, sin que 
exista aparentemente alguna relaci6n entre los parámetros y este 
fen6meno, el cual indica heterogeneidad en la pi9mentaci6n de la 
especie, como sucede en algunos Gobidos. 

Gobionellus microdon, (Figura 5). Esta especie se presentó dura~ 
te todo el ciclo anual con escasa abundancia. 
En Agosto, se les encontr6 exclusivamente en el cuerpo principal 
de la laguna de Chacahua con muy baja abundancia (5 larvas). 
En Octubre, fueron más abundantes (34 larvas), restringiéndose~ 
su distribuci6n al canal del corral (estaci6n 9 y 10), siendo es 
tos los sitios con menores concentraciones de oxígeno en las la= 
gunas (0.405 y 1.20 ml/1), encontrándose algunas larvas en mal -
estado. 
En Diciembre, se encontr6 un único organismo en el área de ·la · .· .. ~ 
desembocadura del río San Francisco, coincidiendo con la mayor -
concentración.de oxígeno registrada en Chacahua (5.30 ml/l). 
En Feb~ero, se present6 el pico máximo de abundancia 6·desove de 
esta especie con 65 larvas (Gráfica 4), distribuyéndose en el -
cuerpo principal de la laguna de Chacahua, en el canal del Corral 
y en la estaci6n 14 de Pastoría. La mayor concentraci6n de lar-
vas se encontr6 en el área de la desembocadura del río San Fran
cisco con 42 larvas (Mapa 19). 
En Abril,, se encontraron larvas unicamente en las estaciones 3 y 
4 que fueron las estaciones con mayor. salinidad (44. 5%o ) en Cha
cahua. 
En Julio, se encontraron unicamente 35 larvas concentradas en la 
estación 19 de la laguna de Pastoría. 
Se observa que en los meses en que ya se había cerrado la barra, 
como en Febrero, se distribuyeron ampliamente en la laguna de --
chacahua; presentándose también en Abril en esa laguna. · 
Yáñez Arancibia (1975 y 1976), Yáñez Arancibia y Nugent (1977) 
considera que en las lagunas costeras de México, Gobionellus mi
crodon pertenece al grupo de peces verdaderamente estuarinos, -
los cuale.s permanecen toda su vida en el estuario, pudiendo pen~ 
trar ocasionalmente al mar o al agua dulce, ~J. igual Castro Agui 
rre (.2J2.cit.) considera que esta especie es habitante permanente 
del componente estuarino. . 
Lo anterior con~uerda con la distribuci6n de las larvas de Gobio~ 
nellusmicrodon en el sistema lagunar y con su carácter eurihal_! 
no ya que se presentaron en un rango de salinidad de 6 a 44.5%oy 
en concentraciones extremas de oxígeno de 0.40 a 6.47 rnl/l y te~ 
peraturas de 26 a 32.6ºC. Lo cual reafirma su carácter.de peces 
propiamente estuarinos, sometidos a cambios bruscos del medio, 
por lo tanto son típicamente lagunares. 
Se encontraron adultos de Gobioriellus microdon en la laguna de -
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Chacahua en Diciembre. 

Gobiidae sp.2, (~igura 6). Se encontraron unicamente 5 or9anis-
mos pertenecientes a esta especie en ·aulio, uno de ·ellos se loca 
liz6 en la boca de Pastoría y lo~ demás se localizaron en la es~ 
taci6n 19, presentándose exclusivamente en la laguna de Pastoría. 
Se les encontr6 en salinidades típicamente marinas de 34%0 , en -
concentraciones de oxígeno de 4.69 a 6.04 ml/l; como se mencion6 
en el análisis de la salinidad, en esta época la laguna de Pasto 
ría tuvo un ambiente nerítico con 34.16~en promedio. -
Seguramente se trat6 de un Gobido marino estenohalino, cuya. pre
sencia en Pastoría fué ocasional debida a que la laguna tuvo ca
racterísticas neríticas de salinidad, permitiendo así la penet~~ 
ci6n de este organismo. 

En el muestreo piloto de Junio, se encontr6 un tipo diferente de 
larva de Gobido ~ue fu~ denominado como Gobiidae sp.3 (Figura 7), 
localizado en la estaci6n 8 de la laguna de Chacahua, pero se ca 
reée de datos f!sico-químicos de este mes. 

Otros Gobidos adultos encontrados fueron los de Eleotris sp. en 
la laguna de Chacahua en el mes de Agosto. 

Identificados a nivel familia quedaron los gobidos pequeños y -
larvas en mal estado de 1.5 a 7 mm de longitud aproximadamente, 
los cuales en su mayoría posiblemente sean de Gobiidae sp.1 la 
cual fu~ la especie más abundante de esta familia. 
Se presentaron a lo largo de todo el ciclo anual. 
su pico máximo de abundancia fué en Febrero y el segundo en crc-
tubre. 
La gran abundancia en Octubre se debió al descenso de los Gobi-
dos que viven en las partes altas de los ríos, para desovar en -
las lagunas. · 
En Agosto, se les encontró preferentemente en el.área más inter
na de la laguna de Chacahua, en la estación 3, en la.boca de Cha 
cahua y en la parte media del canal del Corral,observándose una
cierta preferencia por sitios someros (1.12 a 1.83 m), excepto 
en la parte central del canal del Corral con 3. 50 rn •. se encontró 
un único organismo en la estación 19 de la laguna de Pastor!a 

·(Mapa 17). · 
En Octubre, tuvieron amplia distribución y gran abundancia en la 
laguna de Chacahua excepto en el canal del Corral donde no se en 
contró ninguna larva; el sitio con la mayor abundancia fué la bo 
ca de esta laguna con 168 organismos, la' cual fué la estaci6n 
más somera de la laguna de Chacahua con 1.34 ~· En Pastoría se -
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les·encontró en. 
SO a SE de esta 
(.Mapa 17) • 

todas las estaciones ~ocalizadas en el extremo-
laguna, a excepción cte las estaciones 20 y 21 --

En Diciembre, se distribuyeron más o menos ampli~mente con esca
sa abundancia. En la laguna de Chacahua se observa un discreto -
aumento de organismos desde la parte interna de la iaguna hasta
la estaci6n 2, el cual coincidi6 con el gradiente suave salino-
encontrado, que parti6 desde la parte interna de la laguna has-
ta la boca de Chacahua.En Pastoría se les encontr6 en las esta-
ciones 14, 15, 19, 20 y 21, encontrándose la mayor abundancia -
en esta última con 9 organismos. 
En Febrero fueron más abundantes que en otra ~pocas, encontrán-
dose en toda la laguna de Chacahua, siendo especialmente abun--
dantes con 114 larvas en el área de la desembocadura del r!o San 
Francisco (Mapa 17). También se les encontr6 distribuidas en -
gran parte de la laguna de Pastoría, siendo más abundantes .en la 
estación 20 con 103 larvas, en la cu~l la salinidad fu~ la más-
baja de Pastoría (32. 5%4 • 
En Abril se encontraron exclusivamente distribuidos en .el área-~ 
SO -Oe la laguna de Chacahua (estaciones 1 a la 4), concentrándo
se la mayor cantidad (70 larvas) en el área en que la laguna -
de Salinas se conecta con Chacahua, siendo estos sitios los que
mayores salinidades tuvieron 43 a 44,5~.En Pastoría s6lo se lo-
calizaron en las estaciones 15 y 17 (Mapa 18). 
En Julio fueron sumamente escasos,presentándose exclusivamente-
en Pastoría en las estaciones 14,18 y en el área de descar9a de~ 
río Chacalapa. 
Los gobidos son euribiontes, ya que se presentaron en salinida-
des de 10.5 a 44.5%0, concentraciones de oxígeno de 0.74 a 6.47-
ml/l y temperaturas de 24.5 a 33.7ºC. 

BOTHIDAE. Se presentaron a trav~s del ciclo anual,excepto en ---. 
· Abril. su pico máximo de abundancia se encontr6 en ~e-

brero con 1442 larvas (Gráfica 4), siendo ésta su epoca de máxi
mo desove. 
Es notoria su escasa abundancia en los meses más cálidos:Agosto
y Julio y su nula presencia en Abril (Primavera). 
su ~poca máxima de desove está asociada aparentemente con la tem 
peratura promedio más baja .del cic!:lo anual ,en Febrero con 27 .... -
300C. 
Las larvas eran simétricas, generalmente de 1.5 mm. de longituQ
total, por coincidencias en patr6n de pigmentaci6n y morfología 
pudieran ser Citharidhthys sp. pero ~sto no es suficiente pa.ra-
establecer su identidad definitiva. 
En Agosto, se les encontr6 en el canal que conecta a· la la'9una-
de Chacahua con el oceáno, en la estaci6n 8 y en el área en ~ue~ 
se conecta la laguna de Salinas con la 1a·guna de Chacahua, en---
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este Gltim6 sitio fue~on m~s abundaptes con 18 larvas en la --
salinidad m~s alta regist~ada en ~a laguna de Chacahua (34~ ) .se 
encontr6 un Gnico organismo en la boca del canal que conecta a-
la laguna de Pastoría con el mar. 
En Octubre, se distri~uyeron ampliamente en ambas lagunas (Mapa-
19), localizándose la mayor abundancia de larvas en la boca se-
miabierta del canal que conecta a la laguna de Chacahua con el-
mar, con 207 organismos, siendo ésta la estaci6n más somera de-
Chacahua (l.34m). En Pastoría la mayor abundancia se encontr6 en 
la estaci6n 14 con 86 iarvas. 
En Diciembre, se les encontr6 unicamente en las estaciones 2,4 y 
7 de Chacahua, siendo más abundantes en la laguna de Pastoría,en 
donde se les encontró de la estaci6n 14 a la 21 (Mapa 19) . La--
mayor abundancia de ambas lagunas se localizó en la estación 19-
con 195 larvas, encontrándose en esta estación la mayor concen-
traci6n de oxígeno de la laguna con 6.29 ml/l. 
En Febrero, fueron escasos en Chacahua,pero se distribuyeron --
ampliamente en el cuerpo interior de la laguna. En Pastoría se-
les encontró desde la estaci6n 16 a la 21, siendo muy abundantes 
en la estaci6n 20 con 1056 larvas (Mapa 20) , en la cual se pre-
sent6 la salinidad más baja de la laguna, 32.S~y fué el sitio-
más profundo de Pastoría sobre sustrato arenoso y rodeado de man 
gle. -
En Abril, no se encontraron larvas en las lagunas. 
En Julio, se presentaron exclusivamente en la laguna de Pasto-
ría en el área de la desembocadura del río Chacalapa y de la es
tación 18 a la 20, siendo más abundantes en la estaci6n 18 con--
41 organismos (Mapa 20). 
Este organismo sin duda es euribionte, ya que se localizó en un
rango de salinidad de 6 a 40.5%o, soporta condiciones extremas -
de oxigenaci6n de 0.405 a 6.47 ml/l y temperaturas más o menos-
bajas de 24.5 a 33.SºC. 
Por su distribuci6n tan interna, constante y su tolerancia a --
cambios extremos del medio ambiente, se trata de un organismo h~ 
bitante permanente de las lagunas. · 
La especie de Bothidae.adulto encontrada en la laguna de Chaca-
hua fué Citharichthys stigmaeus, la cual se present6 en Agosto,~ 
Octubre,Diciembre y Junio • 

. GERREIDAE. Esta familia fué la cuarta en abundancia en ambas "la
gunas y su presencia 'fué constante a lo lé:!,rgo de to-

do el ciclo apual. Estuvo representada por Eucinostomus sp., Ge• 
rreidae sp. 1, Ger~eidae sp. 2 y Gerreidae sp. 3. 

Eucinostomus sp. Por q~mparaci6n con las características de·al-
gunos ejemplares de mayor tamaño, se estima que se trata de este. 
género (Figura B) ·.se presentaron con esc'asa abundancia a t;rav~s· 
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del·año, con un~ ~elati~amente mayo~ abu~dancia en ~9osto cop --
8 organismos, y en Octub~e con 6 or9anis~os (Gr~fica 5). 
En Agosto, se localiz~ron q lo largo del canal del Corral y des
de la estaci6n 18 a la 20. 
En Octubre, se encontraron exclusivamente en la estaci6n 10 de-
la laguna de Pastoría. 
En Diciembre no se presentaron en el sistema, 
En Febrero fueron escasos, presentándose unicamente en las esta
ciones 15 y 17. 
En Abril, los organismos tuvieron las tallas más grandes y estu
vieron restringidos al canal del Corral (estaciones By 9) •. 
En Julio, se les encontró en el área de la desembocadura del --
río Chacalapa y en la estación 19 de Pastoría. 
No parece existir relaci6n de su distribución con los parámetros, 
es notoria su preferencia por los canales, los cuales son sitios 
muy protegidos con mucha vegetación y con fondos lodosos, 
Se les encontró en condiciones extremas de salinidad 14 a 41.5%0, 
en con~entraciones de oxígeno desde 1.20 a. 6,04 ml/l y.en tempe
ra~uras de 26 a 33.7ºC, 
Su distribuci6n en ocasiones tan interna en el sistema, aún ---~ 
quando la barra estaba cerrada, su eurihalinidad y tolerancia a 
bajas concentraciones de oxígeno denotan que se trata de una es
pecie típicamente lagunar. 
Como adultos se encontraron en.la laguna de Chacahua organismos
pertenecientes a Eucinostomus melanopterus en 1.os siguientes me
ses: Agosto, Octubre y Junio. 

Gerreidae sp. l· (Figura 9). Se presentó con mayor abundancia en
Verano (Agosto y Julio), que es cuando se registraron las tempe
raturas promedio más altas del ciclo anual, lo cual indica posi
ble. relaci6n entre su época de.desove y las temperaturas más al
tas del ciclo, ya que ademlts tuvieron una escasa o nula presen-
cia en los meses más fríos (Diciem~re y Febrero).(Gráfica 5). 
En Agosto, se les encontró exclusivamente en el ~rea de la de--
sembocadura del río San Francisco. 
No se presentaron en Octubre, ni en Diciembre. 
En Febrero, se encontró un único organismo en 1a estaci6n 15. 
En Abril se distribuyeron en el canal que conecta a la laguna· de 

·Pastoría con el oceáno y en la estación 18, en donde las salini
dades no fueron· mayores de 35. 5%o ·• 
En Julio se localizaron en las estaciones 10,12 y 19. 
Como. se observa, en los mese~ en que se cerró la barra, la dis-
tribución de las larvas estuvo restringida a la laguna de Pasto
ría. 
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Se denota su intoler~ncia a salinidades bajas ya que en Octubre, 
que fué la época de mayo~ diluci6n del sistema no se presentaron 
en las lagunas. 
Estuvieron restringidas a salinidades de 32.5 a 35.5%P, a con--
centraciones de oxígeno de 4.48 a 6.48 rnl/1~ lo cual indica que
es una especie estenohalina y posiblemente sea una especie mari
na que utiliza el estuario como ~rea de crianza. 

Gerreidae sp.2. Estas larvas presentaron una mancha morada en la 
parte final del tracto digestivo, antes del ano. 
Se les encontr6 unicamente en Verano (Agosto y Julio) • 
En Agosto se presentaron en la estaci6n 11 con 60 larvas en con
diciones de sobresaturaci6n 8.46 ml/l, no encontrándose gerrei-
dos de otro tipo en esta estaci6n. 
En Julio se les encontr6 en la estaci6n 12 con 14 larvas, junto
con otros tipos de Gerreidos, sin que existiera alguna rela~i6n
con los parámetros. 
Es importante notar, que sólo se localizaron en el área que abar 
ca•las' estaciones 11 y 12 de la laguna de Pastoría. . 
Se les encontró en un rango de salinidad de 31 a 34.5%0, en con
centraciones de oxígeno de 5.26 a 8.46 m.l/l y temperaturas de 30 
a 31.9ºC~ 

Gerreidae sp. 3 .se encontraron unicamente 2 larvas de tallas 
grandes (L.T. 1.2 cm), en Febrero en la boca de la laguna de -
Pastoría, en salinidad oceánica de 34.5%o y en temperatura de 
26.SºC. 
La corriente superficial fué muy fuerte en esa estación, prove-
niente del mar en direcci6n SE a NO o sea hacia adentro de la -
laguna de Pastoría, la cual seguramente arrastr6 estos organis-
mos a la boca de la mencionada laguna. 

A nivel familia quedaron referidas 1a mayoría de las larvas de-
Gerreidos imposibles de determinar por su pequeña talla. 
Estas larvas en Agosto se distribuyeron ampliamente en Chacahua, 
observándose un incremento de éstas .hacia el área más interna de 
la laguna (Mapa 20), sin que existiera ~parente relaci6n con la
salinidad o temperatura. En Pastoría tuvieron una distribuci6n-
rnenor, teniendo su máxima abundancia en la estaci6n 12 con 166--

· organismos, la cual , además fué la máxima de todo el sistema.No 
se les encontr6 en ninguna de las· dos bocas de' las lagunas. . 
En Octubre se distribuyeron ampliamente en el cuerpo interior de 
la laguna de Pastoría 'y no se les encontr6 en la boca de esta -~ 
laguna (Mapa 20). Estuvieron ausentes en la laguna de Chacahua. 
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En Diciembre f uer9n muy escas~s p~eseptáµdose ep Chacahua en la 
estaci6p 4 y en el ~~ea de descar9a del río Sqn rrancisco. En -
~astoría solamente se presentaron en lq estaci6n 21. 
En Febrero, se localizaron unicamente 2 organismos en las esta
ciones 18 y 19 en la laguna de Pastoría. 
No se presentaron en Abril. 
En Julio se les encontró de la estación 9 a la 12 y en el área 
de la desembocadura del río Chacalapa, concentrándose más en -
las estaciones del canal.del Corral (Mapa 21). 
En la gráfica 5 se observa que su abundancia fué muy escasa o 
nula en todos los meses más f r!os del. ciclo en los cuales la -
temperatura fué menor de 30ºC en promedio (Diciembre, Febre~o y 
Abril) y en las épocas de temperaturas más altas como Agosto, 
Julio y Octubre la abundancia fué mayor, principalmente en Ago~ 
to que fué cuando se tuvier@n las mayores temperaturas de todo 
el ciclo anual (30.3 a 33.7°C en las estaciones donde se presen 
taron). -
Por lo tanto, el máximo pico de abundancia de Agosto denota su 
má~ima'época de desove la cual está relacionada con altas temp~ 
raturas. 
Se presentaron en un rango de salinidad de 10 a 35.5%0 (lo cual 
pone de manifiesto su eurihalinidad), en concentraciones de oxí 
geno de 2.42 a 6.82 ml/1 y temperaturas de 26 a 33.7°C. 
Lo anterior junto con su distribuci6n generalmente en el cuerpo 
interior de las lagunas, denota que son organismos típicamente 
lagunares que desovan dentro del sistema. 

En el muestreo piloto de Junio se encontr6 en la estación 8 de
la laguna de Chacahua, una larva de Gerres cinereus (Figura 10) 
con 1.32 cm de longitud patr6n1 pero se carece de datos físico
químicos de este mes. 
Castro Aguirre (~.cit.) considera que Gerres cinereus es euri
halina, y se encuentra en las aguas salobres de estuarios y --
desembocaquras de los ríos. 

Los Gerrei~os adultos encontrados en la laguna de Chacahua fue~ 
ron: Eucinostomus melanopterus, el cual ya se mencion6 anterio~ 
mente; Diapterus peruvianus que se presentó en Agosto, Octubre, 
'Diciembre y Junio, y Gerres cinereus que se encontr6 en Diciem
bre. 

CARANGIDAE. Esta familia fué la quint~ en abundancia en todo er 
sistema lagunar. Estuvo representada por Oligopli~

~ sp. y Carangidae sp.1. 
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Oligoplites sp. (Figura 11), fu~ la especie más abundante de es
ta familia, su presencia fu~ constante a lo largo del ciclo 
anual con su pico máximo de abundancia muy notorio en Julio con 
185 larvas el cual representa su ~poca de máximo desove (Gráf i--
ca 5). · 
La especie a la que posiblemente pertenecen estas larvas podría 
ser cualquiera de estas tres: Q. saurus, Q. altus y o. refulgens, 
en l~s cuales los conteos de las aletas se sobreponen y se dife-
rencian entre sí por el número de poros en la superficie dorsal, 
conteos de branquiespinas,morfornetría, etc., características im
posibles de utilizar en las larvas, ya que sus proporciones del
cuerpo difieren de las de los adultos. . 
En Agosto tuvieron una abundancia escasa en ambas lagunas, en--
contrándose en la parte más interna de la laguna de Chacahua des 
de la estación 6 a la estación 9. En Pastoría se presentaron en~ 
las estaciones 11,12 y 17 sin que exista en ambas lagunas alguna 
relación entre los pará~etros y la distribuci6n de los organis-
mos. 
En Octubre estuvieron mejor distribuidas en la laguna de Pasto-
ría, en donde abarcaron casi toda el área NE-SE de esta laguna-
(estaciones 14 a 17 y 19), mientras que en Chacahua se encontr6-
una única larva en la estación 8 en la mayor temperatura de Cha
cahua (33.SºC). En este mes fueron más abµndantes que en Agosto. 
En Diciembre se encontr6 un único organismo en la estaci6n 2, la 
cual fué la más profunda de la laguna de Chacahua con 7 m. En -
Pastoría se encontraron de la estaci6n 15 a la 17. 
En Febrero se encontr6 una larva en la estaci6n 7 en donde se--
registr6 la temperatura más baja de esta laguna (26.SºC), mien-
tras que en Pastoría se distribuyeron.en gran parte del cuerpo-
princi~al de la laguna con escasa abundancia (Mapa 21). 
En Abril es cuando más escasas fueron, encontrándose un organis-
mo en la estaci6n 4 de Chacahua y otro en la estaci6n 11 de Pas
toría. 
En Julio tuvieron su máxima abundancia, pero su distribuci6n --.:.. 
estuvo restringida al área de la desembocadura del río Chacala-
pa y a una zona que abarc6 desde la estaci6n 9 a la 13, concen-
trándose la mayor cantidad de larvas en la estaci6n 11 con 148-
larvas, la mayoría pequeñas, siendo por lo tanto, esta estaci6n
un sitio de desove (Mapa 21). 
Oligoplites refulgens es considerado por Yáñez ~rancibia (1975•
y 1976) y Yáñez Arancibia y Nugent (1977) como un pez marino.vi
sitante ocasional que penetra al estuario por marejadas,tormen-
tas, etc., de ahí que muy posiblemente las larvas no pertenezcan 

·a esta especie. 
Yáñez Arancibia (1978) considera que las especies de Oligoplites 
de las lagunas de Guerrero ( Q· altus, .Q· mundus, .Q. saurus Y .Q. 
refulgens ) son especies marinas estenohalinas.Sin embargo se -
obse:i:'v6 que las larvas de Olig·oplites sp. de Chacahua y Pastoría 
evidencian una clara eurihalinidad, ya que se presentaron en sa-
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linidades de 10 a 44.5~, lo cual concuerda con Castro Aguirre -
(2.E..:.. cit.), que considera a o. saurus y O. a~tus como especies--
eurihalinas del componente marino. -
Las larvas fueron encontradas en temperaturas de 24.5 a 33.7ºC ~ 
y en concentraciones de oxígeno de 2.42 a 8.46 ml/l. 
Castro Aguirre (~I?_.cit.) menciona que las larvas y juveniles de
la familia Carangidae , en muchas ocasiones son arrastradas por
las corrientes marinas y que algunas de ellas fundamentalmente ~ 
en la etapa juvenil, penetran a los ríos, estuarios y lagunas -
costeras de las regiones tropicales. En este caso fué muy noto-
~ia la.distribución de las larvas de Oligoplites sp. siempre en
zonas internas de las lagunas, aún cuando la barra de Chacahua-
estaba cerrada, por lo cual no ocurri6 el comportamiento expues
to por el mencionado autor, sino que más bien estas larvas son-
habitantes permanentes de las lagunas o sea componentes típica-
mente lagunares. 
o. saurus, .º-:.. mundus y .Q. altus son de acuerdo a Yáñez Aranci-
bia (1975 y 1976),y Yáñez Arancibia y Nugent (1977) peces mari-
nos que utilizan el estuario como áreas de crianza o para deso-
var, p~ro pasan la mayor parte de su vida en el mar. Así Oligo-
pl±tes sp. utiliza las lagunas de Chacahua y Pastoría para deso
var o como áreas de crianza. 

En la laguna de Chacahua se encontraron adultos de Oligoplites-
saurus y Oligoplites altus en Diciembre. 

Carangidaesp.l. S6lo se encontraron ejemplares de 5 mm. máximo, 
en los cuales no se habían definido las aletas, haciendo imposi
ble su identificaci6n a nivel género o especie (Figura 12). 
Se present6 a lo largo del ciclo anual,excepto en Octubre que-
fué la época de mayor diluci6n en las lagunas (Gráfica 5). 
En Agosto fueron muy escasas, presentándose exclusivamente en--. 
la laguna de Chacahua, en la estaci6n 3 donde se registr6 la -
salinidad más alta de todo el muestreo (34%o) y en las estacio
nes 4,7 y 8 en salinidades de 31 a 33%o. 
En Octubre no se presentaron en el sistema, debido a que no to
leran las .salinidades bajas. 
En Diciembre se les encontró exclusivamente en la laguna de Ch~ 
cahua,siendo más abundantes que en Agosto, se presentaron en la 
estaci6n 9 y en el área de la deseinbocadura del río San Franci~ 
co, en ésta última se concentr6 la mayoría de larvas (6), en -
ambos sitios se registró la salinidad superficial más alta de-
Chacahua (34~ ).Otras larvas de Carangidae sp. l se presentaron 
en la estación 2 en una salinidad de 33~. 
Desde Febrero en que la. barra de Chacahua se·hab!a cerrado com-
pletamente, este tipo de carangido no volvi6 a presentarse en-
·1a ~aguna de Chacahua, encontrándose unicamente en la laguna 
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de Pastoría. En el mes de Febrero se presentaron en las estacio
nes 12, 13 y 15 en salinidades de 35.5 a 36%0 .su máxima abundan
cia o máximo desove se encontr6 en este mes con 12 organismos. 
En Abril se presentó un único organismo en Pastoría en el área-
de la desembocadura del río Chaca lapa gue tuvo 3 6%o debido a que 
en esta época no hubieron escurrimientos de agua dulce. 
También en Julio se present6 una larva en el área de la desembo
cadura del río Chacalapa con 34~. 
Se present6 esta especie en un rango de salinidad de 31 a 36%o,-
observándose que no toleran salinidades bajas como las de Octu-
bre, ni salinidades muy altas como las que se encontraron en --
Chacahua de Febrero a Julio. Así seguramente esta especie es es
tenohalina.Además se les encontr6 en temperaturas .de 26 a 32.7ºC 
y concentraciones de oxígeno de 2.97 a 5.81 ml/l. 

Se observó en las larvas de esta familia, que aunque fueran muy
pequeñas (2 mm aproximadamente) las espinas del preopérculo son
muy notorias. 

Los. carangidos adultos encontrados en Chacahua además de los Oli• 
gop,lites mencionados anteriormente fueron: Caranx hipEo.s que Be= 
presentd en Agosto, Octubre, Diciembre y Junio; selene brevoorti 
en Agosto, Octubre y Julio; Caranx caballus que se present6 en-~ 
Diciembre. 

TETRAODONTIDAE. El único representante de esta familia fu~ sphoe-
. roides annulatus, (figura 13); esta especie se --

present6 unicamente en las ªpocas con las temperaturas promedio-
más.bajas del ciclo anual, que fueron Diciembre con 28.SOºC y Fe-
brero con 27. 30°C. · 
En Diciembre se les localiz6 a lo largo del canal que conecta a-
la laguna de Pastoría con el oceáno, las larvas más pequeñas (1.5 
mm aproximadamente), se presentaron en mayor cantidad (22 larvas) 
en la boca del canal mencionado, la cual tuvo la menor profundi-
dad de esta laguna (1.40 m). 
Miller y Lea (1972) indican que Sphoeroides annulatus se locali~a 
en áreas someras. ' 
En ·Febrero se distribuyeron unicamente en las estaciones ;J-7 y 18 
de la laguna de Pastoría. 
Como se ve Sphoeroides annulatus se present6 exclusivamente en la 
laguna de Pastoría. . 
Todo lo anterior confirma lo mencionado por Yáñez Arancibia (19-
·78) de que s. annulatus penetra a los estuarios y la~unas coste-~ 
ras, y a Vt:!ces se congrega en cantidades numerosas frente a la--
desembocadura de los ríos. 
Se les encontr6 en salinidades de 32 a 34%o , aunque Castro Agui--
x-re (~ cit.) la considera como especie eurihalina del componen~ 
te marino. 
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Yáñez Arancibia (1978) considera que esta especie puede utilizar 
las lagunas costeras como 4reas de crianza para completar parte
de su desarrollo. 
Así parece suceder efectivamente, y su pico m~ximo de abundancia 
o desove se present6 en Diciembre (Gráfica 5) • 

Los adultos de Sphoeroides annulatus en la laguna de Chacahua se
encontraron en: Agosto, Octubre y Junio. 

CLUPEIDAE. La larva más grande encontrada tuvo 7.1 mm de longitud 
total, con un desarrollo muy iricipiente de aletas, lo cual impo_.
sibilit6 su determinaci6n a nivel género o especie (Figura 14) . 
En la laguna de Chacahua se registraron dos especies de Clupeidos 
adultos:Lile stolifera, la.cual fué muy abundante y Harengula thri
ssina poco abundante. Las larvas encontradas podr!an correspon -
der a cualquiera de las dos especies. 
Las larvas se presentaron con escasa abundancia en el ciclo anual
y unicamente en Diéiembre no se presentaron en las lagunas (Gr~f i~ 
ca '5) • 
La m~xima abundancia fué en Agosto y Febrero, con 5 organismos en
cada mes. 
En Agosto se localizaron larvas reci~n eclosionadas en la boca de 
Chacahua, tambi~n se encontraron larvas en el área en que se co
necta la laguna de Salinas con la laguna de Chacahua, siendo -
las dos estaciones más someras de Chacanua (1.12 a l.24 m).En--
Pastor!a se present6 un iinico organismo en.la estaci6n 13. 
En Octubre se encontraron unicamente 2 larvas en la parte cen--
tral del canal del Corral, soportando la menor salinidqd de todo 
el sistema (6%o) y escasez de oxígeno (0.405 ml/l). 
En Febrero se presentaron en el área de la barra de Chacahuq, la 
cual fué la estaci6n más somera de Chacahua (1.10 m), otras se-
encontraron en el canal .del Corral (estaciones 8 y 9) por ser -
éste un sitio muy protegido. 
En la laguna de Pastoría se encontró una larva en la estaci6n 13. 
En Abril se les localizó en el área de la barra de Chacahua, lq.
cual fu€ la más somera de toda la lq.guna de Chacahua (98 cm.).En 
Pastoría se presentaron en la estaci6n 10 y en el áreq. de.descar
ga del rto Chacalapa, los cuales ;fueron los sitios más someros-
de esta laguna (1.26 y 1.60 m), tambi~n con las temperaturas más 
altas (31 .Y 30.SºC). 
En Julio se encontraron en el área de la barra de Chacahua y en
la estaci6n 2, siendo la primera muy somera (1 m) y la otra la -

·más profu'nda de la laguna ( 6. 80 m) • 
Se observa en las.larvas cierta preferencia por sitios muy some-
ros y áreas protegidas. · 
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Castro Aguirre (.QE.cit.) menciona que Lile stolifera debe ser -
considerada como eurihalina, la cual e"Sñils frecuente en regio
nes estuarinas y ríos costeros, que en el ambiente marino; apa
rentemente la penetraci6n es libre tanto en los juveniles como 
en los adultos. Mientras que Harengula thrissina es poco tole-
rante de las bajas salinidades y se ha encontrado s6lo cerca de 
las desembocaduras de los ríos y en estuarios donde la salini~- · 
dad es media o.elevada. Investigaciones posteriores han demos-
trado su preferencia por aguas marinas. 
Las larvas de Clupeido se encontraron en salinidades de 6 a 
43.5%osiendo eurihalinas, en concentraciones de oxígeno de 0.405 
a 6.56 ml/l y temperaturas de 26 a 32.GºC; en las épocas en que 
la barra estaba cerrada completamente se distribuyeron en zonas 
muy internas del sistema lagunar, por ser habitantes permanen-7 
tes del mismo. Como se observa, las larvas coinciden con las ca 
racterísticas ecológicas de Lile stolifera mencionadas por Cas= 
tro Aguirre (QJ2..cit.) y muy posiblemente pertenecen a esta espe 
cie. 

MUGILIDAE. Esta familia estuvo representada por Mugil curema, -
emcont.randose unicamente dos organismos en la esta-

ci6n 12 de Pastoría en Abril, ambos organismos medían 2.33 cm 
de longitud total, y tenían sus características merísticas bien 
~e~i~idas .(Figura 15). 
Yá.ñez.Arahcibla (l976) menciona que los juveniles penetran a -
las lagunas de Guerrero con una edad de 6 a B meses y abandonan 
estas áreas entre los 18 y 20 meses de edad. 
Mugil curema penetra a las lagunas en grandes cardúmenes de pe
queños juveniles entre 50 y 70 mm de longitud total promedio 
( Yáñez Arancibia, 1978 ). 
Tomando en cuenta el ritmo de crecimiento que cita el menciona
do autor para esta especie en las lagunas de Guerrero, el cual 
es de aproximadamente 130 mm para el primer año, resulta que 
los organismos encontrados en Pastoría tenían 2 me_ses de edad 
aproximadamente, lo cual denota su penetraci6n a la laguna de -
Pastoría a menor talla y menor edad que la mencionada para esta 
especie en las lagunas de Guerrero. 
El desove de esta especie ocurre en el mar, el primer desove se 
produce alrededor de los dos y medio años de .edad o más, de Ma!_. 
zo a Junio ( Yáñez Arancibia, 1976 ). 
La presencia de estos organismos en Abril (día 21) nos est~ dan 
do indicios de su ~poca de desove~ la cual parece ocurrir cuan~ 
do y donde indica Yáñez Arancibia (1976) • 
Los dos organismos· se encontraron en una salinidad de. 37%o 1. en 
5.54 ml/l de oxígeno y 30ºC de temperatura; penetraron muy aden· 
tro de la laguna de Pastoría, ya que; Mugil curema es·· una espe-
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c.ie ·marina que utiliza las lagunas como áreas naturales de crian 
za ( Yáñez Arancibia, 1978 ) • 

Los adultos de Mugil curema se presentaron en: Agosto, Octubre y 
Junio • 
.Mart!nez (.!?.J2.dit.) encontr6 adultos de M. curema en Abril en la 
laguna de Chacahua. 

SOLEIDAE. Esta familia estuvo representada por Achirus zebrinus, 
(Figura 16). Prácticamente todo lo relativo a esta es 

pecie permanece desconocido y aún su posici6n taxon6mica .· ei:: in:: · 
cierta (Castro Aguirre, _2E.cit. ). 
Tuvieron escasa abundancia en los tres meses en que se presenta 
ron, los cuales fueron Agosto, Octubre y Julio (Gráfica 5). -
En Agosto se encontr6 un anico organismo en la estaci6n 4 de la 
laguna de Chacahua. 
En Octubre y Julio esta especie se distribuy6 exclusivamente en 
la boca de la laguna de Pastoría, la cual se caracteriza por te 
ner sustrato arenoso y estar pr6xima al manglar. Esto concuerda 
con los sitios en que se han localizado a los adultos de otras 
especies de este mismo g~nero como son: Achirus mazatlanus y 
Achirus panamensis las cuales se encuentran siempre en las bo-
cas de las lagunas de Guerrero sobre sustrato arenoso. 
Cerca de las bocas donde predomina el sustrato arenoso se en--
.cuentran mejor representados los lenguados ( Yáñez Arancibia, -
1978 ) • 
En base al criterio de la clasificaci6n de Day (1951), usada por 
Chávez (1972); Castro Aguirre (.212.cit.) coloca a Achirus zebri
nus en la categoría de especie eurihalina del componente marino 
y su penetraci6n a las lagunas se debe a la presencia de alimen 
to y protecci6n. 
En las larvas se observ6 una cierta eurihalinidad ya que se pr~ 
sentaron en un rango de salinidad de 27. 5 a 34%o , en 'concentra
ciones de oxígeno de 4.03 a 4.69 ml/l y temperaturas de 30 a --
31.40C. . 
Cuando los peces planos eclosionan del huevo, éstos tienen.for
ma simétrica, pero la forma, la posici6n de las aletas y otras 
estructuras del cuerpo son modificadas a medida que el pez se -
desarrolla a través de los estad.íos larvales, eventualmente un 
ojo migra a través de la parte superior de la cabeza, y el pez 
toma el hábito de permanecer en el fondo ( Policansky, 1982 ). 
En los Soleidos, el ojo izquierdo· migra hacia el lado derecho -
de la cabeza ( Moser, ~.cit. ) • . . 
Es muy posible que su -época de desove sea en otoño,· cuando ·se -
encontr6 su pico máximo de abundancia con 8 larvas, en las,cua
les se observa que el ojo izquierdo estaba migrando.hacia el l! 
do derecho, para adquirir así su asimetría definitiva, ~etas me 

.dían 3.4 mm de longitud patr6n (Figura 16). 
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Los adultos de Achirus zebrinus se encontraron en Chacahua en -
Agosto, Octubre, Diciembre y Julio. 
Dentro de las aguas continentales de México, esta especie se ha 
bía registrado unicamente por Castro Aguirre (1978) en Mar Muer 
to, Chiapas. 

BLENNIDAE. Se encontraron unicamente 2 larvas id~nticas con 2 
mm de longitud total, las cuales no fué posible iden 

tificar a otro nivel debido a su incipiente desarrollo. Son ca~ 
racterísticas de esta familia sus aletas pectorales muy desarro 
lladas y pigmentadas, y la fuerte pigmentaci6n peritoneal ~n el 
tracto digestivo (Figura 24). 
En Febrero se encontró un único organismo en la estación 17, en 
condiciones neríticas de salinidad (34%0). 
En.Abril se presentó una larva en el extremo interno del canal 
que conecta a la laguna de Pastoría con el oceáno, en una sali
nidad de 33. 5%o • 
Su distribución se limitó a la laguna de Pastoría en los sitios 
mencionados. 
La distribución de estas dos únicas larvas encontradas en sali
nidades neríticas (33.5 a 34~), indica que las larvas penetra-
ron a la laguna de Pastoría provenientes del oceáno, ya que co
mo menciona castro Aguirre {.9.E_.cit.) los peces de esta.familia 
habitan principalmente ambientes marinos con fondos coralinos o 
rocosos; por lo tanto penetraron a la laguna por haber tenido -· 
ésta en Febrero y Abril salinidades similares a las nerl'.ticas, 
promedio de 35.10%oen Febrero y 35.93%oen Abril. 

No se encontraron adultos de esta familia en la laguna de Chaca 
hua. 

SCIAENIDAE. se encontraron organismos con longitudes to~a~es a8 
. 2.0 a 3.8 mm con desarrollo incipiente, las aletas 

no estaban definidas (Figura 17). Una caracter~stica muy propia 
de esta familia es el desarrollo conspicuo de la regi6n cefáli~"· 
ca en relación con la regi6n del tronco. 
Se presentaron con escasa abundancia unicamente en Agosto y Fe
brero, siendo la máxima abundancia de 5 larvas en Agosto. 
En Agosto se les encontr6 de la estación 10 a la 12 en Pastoría. 
En Febrero se present6 un único organismo, en la estaci6n 11 en 
una de las salinidades más altas de Pastoría, 36%o • 
Como se ve, su dis.tribuci5n en ambas épocas, estuvo restringida 
al área que comprende desde la estación 10 a la 12 de la laguna 
de Pastoría en salinidades de 30 a 36%o , concentraciones de ox! 
geno de 3.34 a 8.46 ml/l y temperaturas de 26 a 32.SºC. 
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Según Yáñez Arancibia (1978) las especies de esta familia que re 
porta para las lagunas de Guerrero, están dentro del grupo de pe 
ces marinos que efectúan visitas al estuario generalmente como = 
adultos para alimentarse. 
Por otro lado Ramírez Hernández (1968) menciona que los componen 
tes de esta familia son abundantes en las playas, r!os, lagunas
y esteros, donde su permanencia se prolonga durante gran parte -
del año y Myers (1960) afirma que Sciaenidae está prácticamente 
confinada a las aguas costeras poco profundas, de fondos lodosos 
o arenosos. 
Por su localizaci6n interna en Pastoría y su tamaño tan pequeño 
es posible que esta especie utilice esta laguna como área de de
sove o crianza, pero su escasa abundancia indica que la mayoría 
prefiere desovar fuera. 

No se encontraron adultos de esta familia en la laguna de Chaca
hua. 

CENTROPOMIDAE. Centropomus sp. r · (Fígura 19) tuvo una escasa abu!! 
dancia, presentándose unicamente en Octubre y Di-

ciembre. 
Las larvas tuvieron de 7.0 a 9.6 mm de longitud total y sus ca-
racterísticas merísticas definidas permitieron su dete:rminaci6n. 
En Octubre se localizaron 2 larvas, una en la estaci6n 2 de Cha
cahua, que fué la estaci6n más profunda de la laguna con 6.95 m 
con la temperatura más baja 29.SºC y la otra larva se encontr6 
en la boca de Pastoría. 
En Diciembre se encontr6 un único organismo en la estaci6n 17. 
En la laguna de Chacahua durante el ciclo anual se encontraron 2 
especies de adultos y juveniles, Centropomus robalito y Centro-
pomus armatus, las cuales se diferencian según Castro Aguirre ·
(.2)2.cit.) por conteos de escamas predorsales, escamas de la lí-
nea lateral y alcance del maxilar con respecto a la pupila, ca--
racterísticas no utiles para determinar a las larvas. 
Las larvas se presentaron en concentraciones de oxígeno de 4.99 
a 5.27 ml/l, en temperaturas de 29 a 29.SºC y en salinidades de 
13 a 32. 5%o las cuales indican su eurihalinidad como podr!a espe
rarse ya que según Castro Aguirre (_2E.cit,) f· armatus ':/ f· E.Q.-
balito son especies eurihalinas del componente marino. 
El pequeño pico de máxima abundancia de larvas se encont~6 en 02 
tubre (Otoño), el cual coincide con.lo.mencionado por Alv~:rez RE. 
bio (1983) que encontr6 que Centropomus robalito· fué más abunda~ 
te en Otoño en el Sistema Teacapán-Agua Brava, en el cual es :re-
sidente permanente típicamente estuarino. · 
La especie a la que pertenecen las larvas posiblemente permanez~ 
ca en el .sistema con fines de crianza, como las especies de ~e~-
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Centropomu~ de las lagunas de Guerrero, pero ~osiblemente se les 
encuent~e en sitios inaccesibles al muestreo, como las áreas don 
de abunda el manglar. 
En el muestreo piloto de Junio se encontr6 una larva de Centro~
pomus sp.2 (Figura 18) este organismo se diferencia del otro 
Centropo~ sp.l por tener mayor altura y mayor pigmentaci6n. No 
se tienen datos físico-químicos de este mes. 

Se encontraron adultos de Centropomus robalito en.la laguna de -
Chacahua en Junio, Agosto, Octubre y Diciembre. Centropomus arma
tus se present6 en Chacahua en Agosto, Octubre y Junio~ 

LUTJANIDAE. Estuvo representada por Lutjanus sp., encontrándose 
un único organismo en Julio (Figura 20). 

Esta larva se encontr6 en la estación 19 de la laguna de Pasto-
ría en condiciones neríticas de salinidad con 34%0, 6.04 ml/l de 
oxígeno y 31°C de temperatura. Además en este mes la laguna de -
Pastoría tuvo una salinidad promedio de 34.16%ola cual 'es propi~ 
mente nerítica. 
En la laguna de Chacahua se encontraron adultos de dos especies: 
L. novemfasciatus y L. argentiventris, los cuales se presentaron 
de Junio a.Febrero. -
~· argentiventris y~- novemfasciatus son considerados'por Yáñez 
Arancibia (1978) como peces marinos que utilizan el estuario co
mo adultos para alimentarse. 
Seguramente la larva pertenece a cualquiera de esas especies pero 
por la sobreposición de las características merísticas y.morfomé 
tricas de ellas es muy difícil determinar de que especie se tra
ta. 
La presencia de este único organismo en Julio (Verano) nos da in 
dicios de su posible época de desove, ya que como menciona Berde 
gue (1956) los Pargos se reproducen en Verano y Otoño. El desove 
seguramente ocurre fuera de la laguna. 
Esta larva penetró a la laguna de Pastoría porque tenía ambiente 
ner!tico en esta época, siendo por lo tanto un visitante excep-
cional. 

POECILIIDAE. Su único representant,e fué PoeciliopSis lucida (Fi-
gura 21) localizándose un organismo de 7.5 min de 

longitud patrc'.5n, en Julio en el área de la barra completamente 
cerrada, de la laguna de Chacahua, la cual fué hipersalina en és 
ta época. 
La salinidad en que se le encontr6 fué muy alta 43.5%oen una pr.2_ 
fundidad muy baja (1.00 m). Lo· ant«.irior reafirma lo mencionado 
por Myers (1940, 1963) de que los poecilidos sop fundamentalmen
te de agua dulce, pero poseen cierta capacidad para tolerar aguas 
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marinas 9 de.cierta salinidad, por tiempo m~s o menos grande, y 
que ~oeciliopsis lucida se encuentra dentro del grupo de peces -
dulceacuícolas que ocasionalmente penetran en las aguas salobres 
segan el criterio de Yáñez Arancibia (1975 y 1976) y Yáñez Aran
cibia y Nugent (1977) para las lagunas costeras de M~~ico. 
En la mayoría de los poecilidos existe un tipo de ovoviviparidad, 
en la cual el joven organismo permanece en los folículos del ova 
rio, con suficiente yema para su desarrollo, hasta que el esta-= 
dío juvenil es alcanzado (Bond, op.cit.), de ahí que los organis 
mos encontrados tuvieran bien definidas sus características mor= 
fométricas y merísticas. 
Al parecer este registro amplia su rango de distribuci6n má's al 
sur de la zona dada por Miller (1960), Rosen y Bailey (1963), 
Amezcua Linares (1972) y Yáñez Arancibia y Nugent (1975) la cual 
abarca desde Sonora hasta Guerrero. 
En el muestreo piloto de Junio se encontr6 otro organismo de es
ta especie en la estación 19, pero no se tienen datos físico-qu! 
micos de este mes. 

EXOCOETIDAE. Esta familia estuvo representada exclusivamente por 
Cypselurus sp. (Figura 22) encontrándose un único -

organismo de 1.21 cm de longitud patr6n. Es muy notorio el gran 
desarrollo de las aletas pectorales y pélvicas que son usadas co 
rno orgános de vuelo y la fuerte pigmentación del cuerpo. -
Se le encontró en Julio, en la estación 12, la cual está situada 
muy adentro de la laguna de Pastoría. La salinidad promedio típi 
camente nerítica de 34.16%o , en la mencionada laguna perrniti6 la 
penetración de este organismo hasta la estaci6n 12. 
La concentraci6n de oxígeno en que se presentó fu~ de 5.26 ml/l 
y 30ºC de temperatura. 
Aparentemente este es el primer y único registro de la presencia 
de organismos de Cypselurus sp. en aguas continentales de México. 
La única especie que al parecer se acerca más a la costa es ~
selurus callopterus que se registr6 en Acapulco, Gro. reportada 
en el Catálogo de Peces Marinos Mexicanos (1976). Existe además 
un registro de Cypselurus rondeletii en Acapulco por Lütken (18-
76) con otra sinonimia ( Exocoetus brachycephalus ) • 
Por lo tanto la presencia de este organismo fué e;ii:ce"Qc:i.onal en 
la laguna de Pastoría. 

ATHERINIDAE. Se encontró un anico organismo con 3 mm de longitud 
total (Figura 25), en Julio en el área en que seco 

. necta la laguna de Salinas con Chacahua, en condiciones de hiper 
salinidad 43~ , encontrándose en esta área tan interna de la la
guna cuando la barra estaba completamente cerrada.· 
Lo anterior parece indicar que este organismo es tolerante a las 
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altas salinidades y posiblemente sea eurihalino, Probablemente 
permanece en el sistema en ciertos peri6dos siendo un organismo 
dulceacuícola ocasional en las lagunas. 
Se presentó en 4.40 ml/1 de oxígeno, y en una temperatura de 32. 
5°C. 
Esta familia cuenta con numerosas especies en las aguas tropica 
les y subtropicales, es de abolengo marino, aunque en la actua= 
liaad existen varias formas que habitan sólo aguas dulces y sa
lob:r:~s (Castro Aguirre, ~.cit. ). 

No se encontró ningún adulto de esta familia en la laguna de -
Chacahua. 

POMADASIIDAE.su único representante fu~ Pomadasis branickii (Fi 
gura 23), encontrándose solamente un organismo coñ 

8. 5 nun de long.itud patrón, en el cual estaban bien definidas sus 
características merísticas, lo cuál permiti6 su determinaci6n. 
Se present6 en Octubre, en la boca de Pastoría en una salinidad 
de '27.5%o, en 4.16 ml/l de oxígeno y 30.SºC de temperatura.· 
Yáñez Arancibia (1978) menciona que esta especie en el sistema 
lagunar de Guerrero penetra de Agosto a Noviembre cuando las s~ 
linidadés son de 15 a 34%> , generalmente como adultos, aún cua!! 
do inmaduros sexualmente, para alimentarse. 
Su ciclo de vida no está relacionado obligatoriamente con la pe 
netraci6n hacia las aguas continentales sino más bien con la -
presencia de alimento y protección característico de las zonas 
estuarinas o continentales en general ( Gunter, 1957; Gunter y 
Hall, 1963 ). 

En la laguna de Chacahua se encontraron adultos de Pomadasis 
branidkii en.Octubre y Junio, Tambi~n se encontraron adultos de 
Pomadasis leuciscus. · 
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CONCLUSIONES 

.l.- La laguna de Chacahua present6 caracter!sticas f!sico-quírni 
cas diferentes a la laguna de Pastoría, ya q~e la primera = 
fué en valores promedio, siempre más somera, más salina, con 
mayores temperaturas del agua, temperatura ambiente más alta 
y menores concentraciones de oxígeno, excepto en Octubre y -
Febrero que fueron más altas las concentraciones de oxígeno 
en Chacahua que en Pastoría. 

2.- Las variaciones espaciales de salinidad en 'las lagunas estu
vieron determinadas por: la topografía, aportes de los r!os, 
influencia de la laguna de Salinas,entrada de aguas ner!ti-
cas, precipitaci6n y evaporaci6n. 
El ciclo salino en la laguna de Chacahua estuvo bien def ini
do con el menor valor promedio en Otoño (Octubre) y los mayo 
res valores en Primavera (Abril) y en Verano (Julio). Én Pa; 
toría, con menores diferencias en el ciclo anual, el mayor = 
valor promedio se encontró en Abril y el menor valor se en-
centró en Octubre. 

3.- La laguna de Chacahua fué hipersalina en Abril y Julio como 
consecuencia del cierre de la barra y por ser época de secas 
con.alta evaporaci6n, ya que aún en Julio no existieron apo~ 
tes de agua dulce. Lo cual no ocurri6 en Pastoría que a lo -
largo del ciclo en algunos meses tuvo salinidades promedio -
similares a las neríticas debidas a su comunicaci6n abierta 
con el oceáno. 

4.- En Octubre ambas lagunas tuvieron la salinidad más baja del 
ciclo debida a la precipitación y a los aportes de agua dul
ce provenientes de los ríos San Francisco y Chacalapa. 

5.- La distribuci6n espacial de la temperatura estuvo dada por -
la topografía, insolaci6n, vientos, contacto con aguas más -
fría~ provenientes del mar o de los ríos y la fisiograf ía. 
La variaci6n estacional de la temperatura fué de la siguien
te manera: las menores temperaturas en ambas lagunas se en-
centraron en Febrero (Invierno) y Diciembre (Otoño) y las ma 
yores en Julio y Agosto (Verano) existiendo una diferencia -
de 4.67 a 6.SOºC entre ambos períodos, la mayor diferencia -
(6.SOºC) se encontr6 en la laguna de Pastoría. 

6.- Las concentraciones de oxígeno disuelto variaron espacialme,!l 
te, debido a la temperatura con respecto a la cual mostraron 
generalmente un comportamiento inverso; fotosíntesis, vientos, 
turbidez, respiraci6n nocturna de las algas y su utilizaci6n . 
para la oxid.ación de la gran cantidad de materia orgánica --

·presente en el sistema que en algunos casos llev6 a la anoxia. 
Con respecto a la variaci6n estacional del oxígeno, se tuvo -
que en la laguna de Chacahua, el valor promedio más alto de -
oxígeno coincidió con la temper~tura ,promedio más baja en Fe-
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brero (Invierno). 
En ~astor!a la mayor concent~aci6n promedio de oxígeno del -
ciclo se present6 en ~gosto junto con la temperatura prome-
dio más alta, lo cual indica la gran actividad fotosintética 
en esta época. · 

~.- Dentro de las larvas encontradas en las dos lagunas se pue-
den señalar a.las.siguientes como típicas lagunares: 
Anchmria macrolepidota, Anchoa sp., Clupeidae, Oligoplites 
sp., Bothidae, Gobionellus microdon, Eucinostomus sp., Ge--~ 
rreidae y Gobiidae. Lo anterior no si9nifica que los adultos 
permanezcan en el ~isterna. 

B. - Las siguientes larvas pueden ser consideradas como mari'nas -
que utilizan el estuario como.áreas de crianza: Carangidae -
sp.1, Centropomus sp.1, Sphoeroides annulatus, Mugil curema, 
Gerreidae sp.2, Sciaenidae, Gerreidae sp.1. 

9.- Las siguientes larvas son marinas, con presencia ocasional -
en el sistema: Blennidae, Lutjanus.sp., Cypselurus sp., Go-
biidae sp.2, Gerreidae sp.3, Pornadasis branickii, Achirus ze-

' brinus. -
10.- Lás siguientes larvas fueron de carácter dulceacu!cola pero 

tienen gran tolerancia a las altas.salinidades: Gobiidae sp.1, 
Atherinidae y Poediliopsis lucida; la primera de ellas utili-
za la laguna para desovar. . . 

11.- Las pocas especies típicamente lagunares tuvieron una gran -
abundancia comparativa en relaci6n a la mayor cantidad de es
pecies de larvas marinas que fueron poco abundantes. 

12.- De acuerdo a Lowe-Mc Connell (1977) las comunidades de peces 
tropicales que viven donde hay grandes fluctuaciones en el m~ 
dio ambiente -como estas lagunas costeras- están constituidas 
por relativamente pocas especies, con especies dominantes: 
Clupeiformes y sus predadores, actuando como pioneros, con -
cortos ciclos de vida, con rápidas respuestas a fluctuaciones 
de nutrientes y tasas de crecimiento rápidas. Lo cual concueE 
da con lo observado en el sistema, siendo dominantes las lar
vas de En9raulidae. 

13.- Las larvas que habitan las lagunas son euribiontes, por lo ~ 
cual no se puede establecer un patr6n de distribuci6n espacial 
determinado por la salinidad, temperatura y oxígeno, en cambio 
algunas de origen marino estuvieron limitadas en su distr.ibu-

. ci6n a ciertas condiciones físico-químicas. 
La distribuci6n de las especies fu~· heterog~nea ya que.las. tf 
picamente lagunares se dist~ibuyeron ampliamente en.el siste
ma lagunar en tanto que algunas marinas estuvieron restrí;ngi..
das en su distribución a áreas de influencia marina; aunado a 
que los huevos y larvas de peces están entre los más vari~bles 
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· en su distribuci6n espacial, probablemente porque son miem-
bros de corta vida planct6nica y son inicialmente liberados-: 
en una manera altamente agregada (Cassie, 1968). 

14.- Las mayores abundancias de organismos euribiontes como: 
Anchovia macrolepidota, Anchoa sp.,Gobionellus microdon, Oli
goplites sp., Eucinostomus sp. y Gobiidae sp. 1 (ésta Gltima 
dulceacuícola) se encontraron en las partes m~s internas de 
las lagunas, otros como Clupeidae y Bothidae tuvieron mayo-
res abundancias en la estaci6n l en Chacahua. 

15.- Las larvas marinas que exclusivamente se presentaron.en la 
boca de Pastoría o zonas cercanas a ~sta fueron: Blennidae, 
Sphoeroides annulatus, Gobiidae sp.2, Gerreidae sp.3, .Poma--
dasis branickii, Lutjanus sp., Achirus zebrinus. · ~ 
Otras se distribuyeron en la zona interna de Pastoría como: 
Gerreidae sp.2, Mugil curema, Cypselurus sp., Sciaenidae. 
Otras en una época antes del cierre de la barra se les encon
tr6 unicamente en Chacahua y al cerrarse ésta se les encontr6 
exclusivamente en Pastoría como: Gerreidae sp. l y Carangi-
dae sp. 1 (nunca se encontraron las dos especies en las bo--
cas). · · 

16.- Otras durante el cierre de la barra de Chacahua, pese a ser 
especies dulceacuícolas, se localizaron unicamente en la la
guna de Chacahua como: Poeciliopsis lucida, Atherinidae. 

17.- La época de mayor abundancia de larvas fué la de mayor di-
luci6n en el sistema, Octubre con 5749 larvas en ambas lagu
nas, el 54.46% de ese total lo constituy6 Gobiidae sp.l,la 
cual fué la más abundante denotando la gran importancia -t'.":::--
de los organismos de agua dulce que penetraron en esta época • 

. 18.- La mayor abundancia total de huevos se encontr6 en Julio,-
cuando especialmente en la estaci6n 12 hubo una cantidad ex
cesiva de éstos, la cual tiene seguramente relación con l&-
mayor cantidad de alimento presente en esta época, ~qra qse
gurar la sobrevivencia de los nuevos organismos; ya que los 
huevos se encuentran en el plancton de aguas tropicales du-
rante 1 6 2 día~ y las larvas de 30 a 40 dí&s (S.I.C.,1970). 

19.- Las épocas con mayor abundancia de huevos no coincidieron-
con las de mayor abundancia de larvas, pero sí coincidieron 
las épocas de menor abundancia de huevos con las de menor--~ 
abundancia de larvas (Diciembre y Abril), estando relaciona
das con la gran abundancia de Medusas y otros predado~es im-
portantes de las larvas. · 

20.- A consecuencia de las diferentes características hidrológi
cas de las dos lagunas, aunque existe interacci6n entre ellas, 
tuvieron una composici6n ictioplanctónica: diferente, compar
tiendo solamente algunas especies y siendo la laguna de.Pas
toría la que tuvo mayor diversidad de especies, al ser más-
estable que la laguna de Chacahua. 
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21.- Efectivamente el cierre de la barra modificó las caracte-
rfsticas hidrológicas y biol6gicas de la laguna de Chacahua, 
ya que al existir cambios extremos en el medio,permanecie-
ron exclusivamente larvas típicamente lagunares y dulceacuf 
colas que toleran condiciones extremas, mientras que en los 
meses anteriores al cierré de la barra,el componente mari
no siempre estuvo presente. 
En la laguna de Pastoría en todos los muestreos del ciclo-
anual se presentaron organismos marinos. 

22. - Algunos organismos como: A. macroleJ¡>idota, Anchoa sp·., Go
bionellus microdon, Bothidae, Carangidae sp.l, a To largO-~ 
del ciclo anual tuvieron sus máximas abundancias o máxirnos
desoves en Febrero (Invierno) en que se presentaron las --
temperaturas más bajas del ciclo en ambas lagunas.Otras co
mo: Eucinostomus sp., Gerreidae sp.l, Gerreidae sp.2, Sciaé 
nidae, tuvieron sus máximas abundancias o máximos desoves = 
en Agosto (Verano), Oligoplites sp. tuvo su máxima abundan-
cia o desove en Julio (Verano) . . 
Otras como Gobiidae sp.l, Achirus zebrinus, CentroEomus sp. 
1 fueron más abundantes en Octubre, y Sphoeroides annulatus 
tuvo su máxima abundancia en Diciembre. 
Todo lo anterior reafirma que algunos peces tropicales des2 
van más o menos continuamente en un largo período (Bagenal, 
1978) • . 
Algunos se presentaron unicarnente en Julio en las ~empera-
turas más altas del ciclo como: Cypselurus sp.,Atherinidae, 
Gobiidae ~p. 2. . . 
Las especies que se ·presentaron unicamente en algún mes ---
fueron: Gerreidae sp. 3 en Febrero, Gerres cinereus en Ju-
nio, Mugil curema en Abril y Pomadasis branickii en Octubre. 
Otros con igual abundancia se presentaron unicamente en dos
~pocas como~ Clupeidae en Agosto y Febrero, Blennidae en Fe 
brero y Abril, Poeciliopsis lucida en Junio y Julio. -

23.- La presencia estacional de las especie está asociada a los 
ciclos reproductivos y a la coincidencia de las condiciones 
favorables en el sistema en el momento del suceso reproduc
tivo. 
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Mapa 3. lsohalinas de superficie <~> y fondo l---l . OCTUBRE 
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Mapa 4. Isohalinas de superficie·(-) y fondo (---~.DICIEMBRE 
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Mapa 6. Isohalinas de superficie (~-) y fo~do (---) • ABRIL 
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Mapa 7. Isohalinas de superficie (~) y fondo (---) • JULIO 
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Maoa 8. Isotermas de superficie (~) y fondo (---) • AGOSTO 
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Mapa 9. Isotermas de superficie (__:__) y fon~o (---) • OCTUBRE 
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Mapa 10. Isotermas de superficie (~) y fondo (---) • DICIEMBRE 
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Mapa 13. Isotermas de suoerficie (~) y fondo (~--) • JULIO 
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CHACAHUA PASTORIA 
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LAGUNA ... CHACAHUl\ 
ESTACIONES 1 2 3 4 '; 

TAXAS 
• Clupeidae .2 2 
· Engraulidae 9 23 9 2.í 143 

Anchovia macrole2idota 2 58 
Anchoa sp. 2 
Oligo2li tes. sp. 
Carangidae sp.l l 1 
Gerreidae 1 2 4 9 
Eucinostomus sp. 
Gerreidae sp.l 
Gerreidae sp.2 
Sciaenidae 
Gobiidae 4 .3 l 
G'obionellus microdo~ 1 l 
Gobiidae· sp.l 
Botl1~.c.ae 5 1 18 
.:".chirus zebrinus 1 
Otras. 
TOTAL DE LARVAS 20 25. 36 34 214 
Huevos ovalados .7 67 9 5 
Huevos redondos 114 33 l 2 
TOTAL DE HUEVOS 121·100 10 7 

LAGUNA PASTORIA 
6 7 g 9 10 11 12 13 14 

i 
783 911 210 163 8 so . 89 10 5 
18 10 1 

2 
1 l 2 1 1 .1 

. 2 2 
5 65 59 65 7 166 2 

2 3 1 
14 

60 
2 1 2 

1 9 2 
l 2 

·3 

1 1 
825 999 281 235. 18 112 258 11' 7 

2 7 14 7 5 3 
19 1 1 20 708 
.21 e 15 20 715 5 3 

Tabla 3. Abundancias .. de. Larvas y. huevos 
colectados en cada estaci6n de 
muestre~, en el mes de AGOSTO. 

9.0 

15 16 . 17 18 19 20 '21 T 

s 
15 26 8' 5 2 .2495 

89 
4 

1 8 
6 

2 1 1 ·389. 
1 l 8 

l4 
60 

: 5 
l 21 

5 
1 l. 

1 211 
1 
2 

17 26 9 8 1 4 1 3141 
l 1 2. 130 

1 2 3 905 
1 1 1 2 s ioas 



LAGUNA 
ESTACIONES 1 2 
TAXAS 
Clupeidae 
Engraulidae 3 6 
Centroeomus sp •. 1 
OligoEli tes sp. 
Gerreidae 
Eucinostomus sp. 
Pomadasis br.anickii 
Gobiidae "168 19 
Gobionellus microdor 
Gobiidae sp • .l 
J30thidae 207 52 
Ackirus zebrinus 

·Otras 
TOTAL DE LARVAS 378 78 
Huevos c¡valados 247 98 
Huevos· redondos 125 39 
TOTAL DE.HUEVOS 372 137 

CHACAHUA LAGUNA PASTO RIA 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 
J 20 JO· 88 126 53 11 15 951 28 20 

27 59 1 

·35 5;L l 

65 129 3.2 
1 
2 
~ 

l 5 
14 6 12 

.6 

3 4. 4 51 19 
4 3Q 
1 3126 l 

3 23• 2 l. 69 86 

17 .1 
94 153 56 19 3162 34 968 155 142 

199 29 l 74 1 2-°3 218 
19 2 1 

218 31 ·1 74 1 23 2].9 

· •.ra,:,1a 4. Abundancias de Larvas y huevos 
colectados en cada estaci6n de 
muestreo, en el mes de OCTUBRE. 
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15 16 17 18 19 20· 21 T 

2 
9 26 l 40 90 5 7 J..532 

l 2 
7 2 l l 17 
5 2 1 2 7 49 

6 
l l 

1 5. 360 
•34 

l 2 3131 
4 io 1 20 ·. 22 l ·5aa 

8 a 
1 . 19 

25 40 4 63 126 7 19 5749· 
48 22 15 152 38 ·2 11.68 

11 26 23 248 
413 22 1s· 163 38 . 26 25 1416 



LAGUN.11. CHACAHUA 
ESTF\CIONES· 1 2 3 4 s 
TAXAS 
Engraulidae 2 10 l 
Anchovia macroleEidota l 
Centropomus sp. 
Oligoplites sp. l 
Carangidae sp.l 2 
Gerreidae 1 
Gobiidae 3 7 5 
Gobionellus· microdon· 
Gobiidae·sp.1 
Bothidae 2 9 

· Sphoeroides annulatus 
<:>tras l 
TOTAL DE LARVAS 4 14 25 2 
Huevos ovalados 3 3 16 l 
Huevos redondos 43 28 2 4 4 
TOTAL DE HUEVOS 46 31 .2 20 5 

LAGUNA l'ASTORIA 
6 7 B 9 10 11 12 13 14 

l3 9 2 7 12 
l 2 

.6 l 
1 
4 1 s 
l 

1 3 
; 

26 13 2 1 7 20 
1 39 1 19 1 
4 2 4 
5 41 l 19 5 

Tabla 5. Abundancias de Larvas y huevos 
colectados en cada estación de 

·muestreo, en el mes de DICIEMBR.t. 

15 16 17 18 19 20. 21 T 

6 237 25 6 1 l 332 
4 

1 1 
l l l 4 

9 
1 3 

2 6 s 9 47 
¡· 

·l l 9 1 •12 
2 6 ·3 l 195 28 10 260 

5 2 22 • ~9 
1 l 1 1 5 

ll 245 30 9 217 37 44 7.07 
8 105 1 18 26. 23 . 53 . 318. 
4 .2 3 289 56 130 575 

12 105 3 21 315 79 183 893 



ESTACIONES 
TAXAS 
Clupeidae 
Engraulidae 
Anchovia macroleJ2idota· 
~sp. 
OligopHtes sp. · 
Carangidae sp.l 
Gerreidafil 
Eucinostomus sp. 
Gerreidae.sp.l 
Gerreidae sp.3 
ficiáenidae 

· Blannidae 
Gobiidae· 
Gobionellus microdon 
Gobiidae sp.l 
Bothidae 
SJ2hOeroides annulatus 
Otras 
TOTAL DE LARVAS 
Huevos ova.lados 
Huevos redondos 
TOTAL DE HUEVOS 

LAGUNA CHACAHUA LAGUNA. PASTORIA 
l 2 3 4 !:> 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

·l l 2 l 
38 7 154 326 374 376 592 259 96· 2 13 14 36 4 
.7 3 18 22 42 19 37 10 2 2 

3 23 . 9 32 36 1 2 '4 4 
1 3 .. 1 

4 6 

1 

1 B 4 4 16 114 24 3.3 83 2 2 2 
4 1 

l. 3 3 

47 18 180 3112 445 
3 6 4: 27 12 
1 
4 6. 4 27 12 

42 . 7 5 4 ·1 1 
2 8 

.. 
1 2 

•' 

1 1 3 l 
583 699 312 187 . 'i3 23 25 ·49. 9 

5 7 4· 1 3 31 22 
l 2 l 10 25 9 
6 9 . 1 4 1 13. 56 31 

~abla 6. Abundancias de Larvas y huevos 
colectados en cada éstación de 
muestreo, en el mes de.FEBRERO. 
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15 16 17 18 19 20. 21 T 

5 
86 114 28 4 23 35 21 2902 

1 163 
2 23 139 
3 1 3 1 13 
~ 12 

1 1 2 
2 1 3 
1 •1 

2 .2 
1 

1 1 
22 4 25 36 103 24 ~07 

65 • 
3 137 ~ 154 

28 4 : 21 94 1056 229 1442 
·1 1 2 

1 1 1 1 10 
97 189 43 54 158 1331 280 5124 
13 37 152 35 ·32 48 14 456 

4 379· 5 65 33 51 586 
17 37 531 40 97 · 81 6'5 1042 



LAGUNA CHACAHUA 
ESTACIONES 1 2 3 4 5 
TAXAS 
Clupeidae .. l 1 
Engraulidae 7 25 22 18 75 
Anchovia macroleeidota . l 5 39 12 
Anchoa sp. l 2 
Oliqoplites sp. 1 
Carangidae sp.l 
.Euéinosto~us sp. 
Gerreidae s¡:..1 
Mugil~ 
Blii!nnidae 
-Gopiidae 2 l 70 1·6 
Gobionellus microdon 37 10 
Gobiidae sp.l 

·Otras 3 
TOTAL DE LA.RVAS 11 35 129 86 '88 

· Huevos ovalados 23 14 7i 4 
Huevos redondos 94 10 
To'l'AL DE HUEVOS 117 24 . 74 4 

LAGUNA PASTORIA 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 

l 
9 19 17 4 25 5 6 
2 5 1 

3 
l 

: 3 2 

2 

1 
11 27 4 2 19 6~ 27 !:: 6 

5 26 ; 1 1 2 
1 • 3 2 

5 27 3 1 1 4· 

Tabla 7. Abundancias de Larvas y huevos 
colectados en cada estacidn de 
muestreo, en el mes de ABR~L. 

15 16 17 18 19 20 2! T 

. l 4 
65 21 4 1 "323 

65 
1 7 

2 
1 1 

5-
2 5 4 111 ' 

' 2 
l . l 

3 2.' 94 
47 

1 1 2 
2 .6 

68 24 7 .3 9 . 4 570 
•4 l' l 2 158 
8 1 .16 4 63 44 246. 

12 .2 16º 4 64 46 404 



LAGUNA ·CHACAHUÁ 
ESTACIONES l 2 3 4 5 
TAXAS 
·~lupeidae l. l' 
Engraulidae 6. 5 40 143 38 
Anchovia macrolepidota l 23 28 2 
.~sp. 32 1 
Cypselurus sp. 
Poeciliopsis ~ l 
Atherinidae 1 
.Oligoplites sp. 
Carangidae sp.l 
Lutjanus sp. 
Gerreidae 
Eucinostomus s

0p. 
Gerreidae.sp.l 
Gerred.da17 sp.2 
G<,lbiidae 
Gobionellus microdon 
Gobiidae sp.l 
Gobiidae sp;2 
Oothidae 
Achirus zebrinus 
Otras 
TOTAL DE LARVAS 9 6 64 203 41 
Huevos ovalados 4 2 
Huevos redondos 282 25 
TOTAL DE HUEVOS 29; 27 

LAGUNA PASTORIA 
6 7 8. 9 lO ll 12 B 14 

19 . 16 3 .18 17 527. 160 17 
1 
1 2 

¡ 

7 2 148 12 15 

17 21 .. 9 l 

5 2 
14 

2 . 

l l 

'27 6 8 l 
21 18 3 42 46 711 196. 41 3. 
l· l 102 9+ 29 5 
2 2 27 437'+'. 5 
3 . 3 129 446+ 34 .. 5 

Tabla 8. Abundanciás de Larvas y hµevos 
colectados en cada estación de 
muestreo, en ei mes de JULIO°. 

. 95 . 

15 16 17 18 19 20 21 T 

2 
1 48 1058 

7 62 
7 43 

1 
1 
l • 

1 185 
l' 1 

1 : 1 
4 52 
1 l 2 

6 13 
14 

l 4 7 
35 35 

3 264 3 20 292 
4 1 5 

f - .. 41 3 2 47 
2 2 

42 
l 74 45 314 5 23 1866 

1 2 18 l l 176 
JO 34. 113 75 l032 

l 2 48 34 114 76 1208+ 



AGOSTO,Chacahua 

FEBRERO,Chacahua 

Cerreidae. 
s1.11 % 

AGOSTO,Pastoría 

º" ... .,. .,. 
OCTUBRE,Chacahua~

ct 

e11grau.U.da• 
f.1·"º')1. 

ABRIL,Chacahua 

OCTUBRE, Pastoría 

ABRIL,Pastoría 

1!11rr•11Ju'C 
•1.1a~ 

DICIEMBRE,Chacahua 

JULIO,Chacahua 

Engr~ul1dae. 
47,S8'Yo 

DICIE.MBRE,Pastoría 

lll\guultdac 
53.7+'1. 

JULIO,Pastoría 

Figura l. Diagramas circulares de abundancia relativa de las larvas 
encontradas en cada laguna, en los seis muestreos. 
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-
Figura 2.Familia Engraulidae, Anchovia macrolepidota 1.04 cm de L.P. 

Figura 3. Familia Engraulidae, Anchoa sp. 1.76 cm de L.P • 

• 



,,,....., 

' 

I , 
Figur·a 4. Familia GoJ:>iidae, Gobiidae sp.1 9.B mm de L.P. 

Figura S. Familia Gobiidae, Gobionellus microdon 1.33 cm de L.P. 
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Figura 6. Familia Gobiidae, Gobiidae sp.2 

. . ~ 
.~·,~--...,.· 

Figura 7 •. Familia Gobiidae, Gobiidae sp.3 

9.5 mm de L.P • 

l. O cm de L. P. 

Figura 8. Familia Gerreidae,Eucinostomus sp. l. 4 2 cm de L. P • 
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Figura 9. Familia Gerreidae, Gerreidae sp.1 1.01 cm de L.P. 

Figura 1 O. Famil.ia Gerreidae, Gerres cinereus 1. 32 cm de L, P. 
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Figura 11. Familia Carangidae, Oligoplites sp. 6.4 mm de L.P. 

Figura 12. Familia Carangidae, Carangidae sp.1 4.1 mm de L.P. 
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Figura 13. Familia Tetraodontidae, Sphoeroides annulatus 6.2 mm de L.P. 

Figura 14. Familia Clupeidae 6.9 mm de L.P. 

« 

Figura 15. Familia Mugilidae, Mugil curerna 1. B 7 cm de L. P • 
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Figura· 16, Familia Soleidae, Achirus zebrinus 3. 4 mm de L.P. 

Figura 1.7. Familia Sciaenidae '3.6 mm de L.P. 
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Figura 18. Familia Centropomidae, Centropomus sp.2 7.3 mm de L.P. 

Figura 19. Familia Centropomidae, Centropomus sp.1 7.8 mm de L.P. 

1.04 



7igura 20. Familia Lutjanidae, Lutjanus sp. l. 27 cin d~ L. P. 

Figura 21. Familia Poeciliidae, Poeciliopsis lucida 7.5 mm de L.P. 
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Figura 22. Familia Exocoetidae, Cypselurus sp. l. 21 cm de L. P. 

Figura 23. Familia Pomadasiidae, Pomadasis branickii 8.5 mm de L.P. 
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Figura 24. Familia Blennidae 2 mm de L.T. 

Figura 25. Familia Atherinidae 3 mm de L.T. 
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Engraulidae, Agosto 

Engraulidae, Octubr~ 

Engraulidae, Diciembre 

·Engraulic)ae, Febrero · 

@)· 

Mapa.14. Distribuci6n .de la abundancia de Larvas de Engraulid1¡1e 

108 
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Engraulidae, Abril 

Engraulidae, Julio 

Anchovia macrolepidota, Agosto 

An.chovia macrolepidota,. Febrero 

I 

Mapa 15. Distribuci6n de ¡a.abundancia de Larvas de Engraulidae y 
·Anchovia ·macrolepiddta. 
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~Jlchovia. macrolegidot~, Abril 

Anchovia macrolep,i~ota, Julio 

Anchoa sp., Febrero 

Anchoa sp., Julio 

Mqpq 16. pis~r~~uci6~ d~ la abundancia de Larvas dé Anchovia.macro-
iepidota y Anchoa sp. · 
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Gobiidae, Agosto 

Gobiidae, Octubre 

Gobiidae, Diciembre 

Gobiid&e, Febrero 

• 

I ' 

'Map& 17. D~st:ribuci6n de lq abundancia de Larvas de· Gobiidae. 
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Gobiidae, Abril 

Gobiidae sp.1, Octubre 

Gobiidae sp.1, Febrero 

Gobiidae sp.l, Julio 

Mapa 18. Distribuci6n de'la abundancia de Larvas de Gobiidae y 
Gobiidae sp.1 . 112 



Gobionellus microdon, Febrero 

Gobionellus ·microdon, Abril 

Bothidae, Octubre 

.:aothiq~e~ Diciembre 

Mapa 19~ Pist~ib~ci6n de la abundancia de.Larvas de Gobionellus 
microdon y Bothidae •. 
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Bothidae, Febrero 

Bothidae, Julio 

Gerreidae, Agosto 

Gerreidae, Octubre 

Mapa 20. Distribuci6n de la abundancia de Larvas de Bothidae y 
Gerreidae. 114 



Julio 

Oligoplites sp., Octubre 

Oligoplites sp., Febrero 

Oligoplites sp., Julio 

Mapa .21. Distribuci6n de la abundanciµ de.Larvas de Gerreidae ~ 
Oligoplites sp. 
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Engraulidos 

Ag. Oct. Dic. Feb. Abr. Jul. 

Gobidos 
&12.B 

Ag,.Oct. Dic. Feb. Abr. Jul. 

Gobionellus microdon 

Ag. Oct. Dic. Feb. Abr. Jul. 

IO 

lt.OI> 

Anchovia macrolepidota ~ 
Anchoa sp.---

i, •, 
¡ 1 
, 1 

' ' , 1 

' ' ; ' 
1 ' ' ' , 1 

1 ' 

' ' , ' 
' 1 , ' : (. . 

1 . ' . ,' 

' ' 1 1 ' 
' 1 ,' 1 1 I 

V 

Ag. Oct. Dic. Feb. Abr. Jul. 

Gobiidae sp.1 

Ag. Oct. Dic. Feb.Abr. Jul. 

Bothidae 

Ag. Oct. Dic. Feb. Abr. Jul. 
Gr~fica .4, Variaci6n estacional de la abundancia de larvas de 

Engraulidae, Anchovia macrolepidota, Anchoa sp., Gobiid~~: 
Gobiidae sp.1, GPQlonellus microdon y Bothidae. 
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to 

en 
f1:l 

~IS 
fil 

.,.:¡ 

Q,) 
'tJ 

.... 

& 

.· Gerreidos 

Ag. Oct. Die, Feb.Abr. Jul. 

OligoElites sp. 
Carangidae sp.1 ·r 

1 
1 
1 

' , A ' I \ , 
I \ , 

I \ I I • 

' , 
' \ I I 

I \ I 

/ \ I 

I ' I 

\ I 

Ag. Oct. Dic. Feb. Abr. Jul. 

·clupeidae 

Ag. Oct. Dic. Feb. Abr. Jul. 

!/) 
ltl 
~ 

""' l'(j 

!~ 

en 
lll 
> • 
""' 7 lll • 
.,.:¡. 
Q) 

'Q. ..... 

Ag. 

Eucinostomus sp. ~ 
Gerreidae sp.1 ---

Oct. Dic. Feb. Abr. Jul. 

SEhoeroides annulatus 

6 
Ag. Oct. Dic. Feb. Abr. Jul. 

Achirus zebrinus 

Ag. Oct. Dic. Feb. Abr. Jul. 

G.ráfica 5. Variación estacional de la ~bundancia de larvas. de 
Ge.rreidos, :E:ucinostomus sp. , Gerreidae sp .1, Oligopli tes 
sp., Carangidae sp.1, §phoeroides annulatus, Clupeidae 
y Achirus zebrinus. 
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ESPECIES 
Clupeidae 
Engraulidae 
Anchovia marolepidota 
Anchoasp. 
Cypselurus sp. 

Poeciliopsis lucida 

Atherinidae 
Centropomus sp.l 

Oligoplites sp. 
Carangidae sp.;l 

Lutjanus sp. 

Gerreidae 
Eucinostomus sp. 
Gerreidae sp.l 

Gerreidae sp.2 
Gerreidae sp.3 
Pomadasis branickii 
Sciaenidae 

Mugil curema 
Blennidae 
Gobiidae 
Gobionellus micródon 
Gobiidae·sp.1· 

Gobiidae sp.2 
Bothidae 

1 1982 1983 1 RANGO DE 
~--~~--~--1~~----'--'---~-1 

OCT. DIC. FEB. ABR. JUL .1 SALIN . %; AG. 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 

X X X X 6-43.5 
X X X X X 6-44.5 

X 

X 

X 
X 

·X 

X 
X 
X 

X X X X 31-44.5 

X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 

X X X 32.5-44.5 

X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 34.5 

X 43.5 

X 43.0 
13•32.5 

X 10-44.5 
X 31~36 

X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

34.0 

10-35.5 
14-41.5 

32.5-35.5 

31-34.S 
34.5 
27.5 

30-36 

37 
33.5-34 

10.5-44.5 
6-44.5 
6-38 

34 

RANGO DE 
TEMP. ºC 
26-32.6 

24.5-33.7 
24.5-33 
24.5-33 

30.0 

31.5 

32~5 

29-29.S 

RANGO DE 
OXIG.ml/l 
0.40-6.56 
0.40-8.46 
0.74-6.47 
0.74-6.47 

5.26 

3.99 

4.40 
4.99-5.27 

CATEGORIA ECOLOGICA 
Tipicamente estuarino 
Típicamente estuarino 
Típicamente estuarino 
Típicamente estuarino 
Marino visitante oca
sional. 
Dulceacu!cola,ocasio
nalmente penetra a -
aguas salobres. 
n 11 n 11 n n 

Marino,utiliza el es
tuario como área de 
crianza. 

24.5-33.7 2.42-8.46 
26~32.7 2.97-5.81 

Tipicamente estuarino 
Marino,utiliza el es
tuario como área de 
crianza. 

. 31.0 

26-33.7 
26-33.7 
26-32.3 

30-31.9 
26.5 
30.5 

26~32.5 

30 
26.5-28.5 
24.5-33.7 
26-32.6 
26-32.2 

30-31 

6.04 

2.42-6.82 
1.20-6.04 
4.48-6.48 

Marino visitante oca
sional. 
Tipicamente e~tuarino 
Tipicamente estuarino 
Marino,utiliza el es-. 
tuario como área de 
crianza.· 

5.26-8.46 " " " " " n 

5.14 Marino visit.ocasional 
4.16 " " " n " 

3.34-8.4'6 Marino,utiliza el es
tuario· corno área de 
crianza.; 

5.54 
4.85-5.41 
0.74-6.47 
0.40-6.47 
o.40-6.29 

4.69-6.04 

11 " 
11 n " Marino visiteocasional 

Típicamente estuarino 
Típicamente estuarino 
Dulceqcu.!cola,u-t:iliza 
como area de crianza 
Marino visit.ocasional 

X X X 

X 

X 6_;40.5 · 24.5-33 .• 5 0.40-6.47 Típicamente estuarino 
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1982 -ESPECIES AG. OCT. DIC. 
Achirus zebrinus X X 
Sphoeroides arinulatus X 

1983 . !RANGO DE RANGO DE 
FEB. ABR. JUL. SALIN.%< TEMP. ºC 

X 27. 5-34 30-31.4 
X 32-34 26.5-29 

Tabla 9. Período.de presencia, 
rangos de tolerancia y 
cateqor!as ecol6gicas .• 
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RANGO DE 
OXIG. ·. ml/l CATEGORIA ECOLOGICA 
4.03-4.69 Marino eurihalino 
4.13-6.29 Marino, utiliza el es-

tuario como área de 
crianza. 



D 

LISTA DE PECES.ADULTOS C~PTURADOS 
· EN LA LAGUNA DE CHACAHUA. 

Familia Clupeidae 
Lile stolifera 
ii'a'rengula thrissina 

Familia Engraulidae 
Anchovia macrolepidota 

Familia Ariidae 
Arius dovii 
Galeichthys caerulescens 

Familia Synodontidae 
Synodus scituliceps 

Familia Exocoetidae 
Hyporhamphus unif asciatus 

Frunilia Polynernidae 
Polydactylus a2proxirnans 

Familia Centropornidae 
Centropomus robalito 
Centropomus armatus 

Familia Carangidae 
Oligoplites altus 
Oligoplites saurus 
Caranx caballus 
Caranx hiJ?POS 
Selene brevoorti 

Familia Lutjanidae 
Lutjanus argentiventris 
Lutjanus novemfasciatus 

Familia Gerreidae 
Diapterus peruvianus 
Eucinostomus melanopterus 
Gerres cinereus 

Familia.Pomadasiidae 
Pomadasis brartickii 
Pomadasis leuciscus 

Familia Ephippidae 
Chaetodipterus zonatus 

Familia Mugilidae 
Mugil curema 
Mugil cephalus 

120 
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Familia Gobiidae 
Gobionellus microdon 
Eleotris sp. 

Familia Bothidae 
Citharichthys stigmaeus 

Familia Soleidae 
Achirus zebrinus 

Familia Tetraodontidae 
Sphoeroides annulatus 
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