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RESUMEN 

Con el objeto de conocer la estructura y composición de 

la comunidad ictioplanct6n1ca y su relación con algunos parám~ 

tros Físico-Químicos de la laguna de Sontecomapan, Veracruz. -

Se realizaron 12 muestreos con una periodicidad mensual de Oc

tubre de 1980 a Septiembre de 1981. Estableciendo en toda la -

laguna una red de 17 estaciones de muestreo. 

En cada estación se determino la Temperatura, Salinidad 

y Concentración de Oxígeno, así como arrastres de Plancton con 

dos tipos de redes; superficial coti una red tipo "Bongo" y de 

fondo con una red de Patines. 

De acuerdo a los valores obtenidos de Temperatura y Sa

linidad la laguna en terminos generales se comporta como un 

sistema mesohalino, mientras que para el Oxígeno se observaron 

valores de saturación como consecuencia de la gran cantidad de 

pastos sumergidos localizados en la parte inferior de la lagu-

na. 

En lo que respecta al lctioplancton se capturaron en a~ 

bas redes un total de 18 849 individuos determinandose 14 Fa-

mi1ias, 17 Generos y 16 Especies. La mayor Abundancia Relativa 

corresponde a la Familia Gobiidae con el 82.78 %¡ seguida de -

la Familia Engraulidae con el 12.37 % y de la Familia Sciaeni

dae con el 3.74 %. El resto de los organismos menos abundantes 

suman el el 1.11 %. 

En la red tipo "Bongo" se capturaron 18 taxas de los 

cuales tres son los exclusivos para esta red: Brevoortia spp.; 

Menidia spp. y Strongylura marina. Ademas de que la mayoría ce 
las larvas capturadas su longitud total es menor de 5 mm. 

En la red de Patines se capturaron 19 taxas, de los cua 

les cuatro fueron exclusivos para esta red y son: Acñirius li-
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lineatus; Citharichtys sPp.; Gobioides Broussonnetti y Oligo~

plites saurus. En general las larvas capturadas por este tipo 

de red su longitud total es mayor de 5 mm. 

En 10 que respecta a la distribución espacial, general 

mente las larvas menores de 6 mm. de longitud total de la ma

yoria de las especie~ se distribuyen hacia la zona inferior de 

la laguna de características mas oligohalinas, mientras que 

las tallas mayores son mas frecuentes en la zona media y supe~ 

rior de la laguna de caracteristicas mas mesohalinas. 

2
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INTRODUCCION 

Las lagunas costeras, han sido objeto de numerosos es

tudios dadas las características productivas de estos siste-

mas y de que en ellas se sientan bases económicas para el so~ 

tén de las pesquerias de consumo local y regional, sin embar 

go el conocimiento de estos sistemas se circunscribe en gran 

parte al estudio de especies de importancia comercial olvidan 

dose hasta cierto punto de la gran variedad de organismos que 

los habitan que sí bien, una gran mayoría no son explotables, 

forman parte de la trama alimenticia que soporta el equilibrio 

ecológico de las lagunas costeras. 

México cuenta con una superficie aproximada de 12 555 

Km 2 de lagunas costeras distribuidas a lo largo de los 10 000 

Km. de litoral y que son real y/o particularmente productivas. 

Aparte de que estos sistemas ocupan una gran extensión 

dentro de la zona litoral de nuestra república, las lagunas -

costeras y estuarios son unas de las zonas de mas alta pro--

ductividad en el mundo (Odum, 1977). 

Cameron y Pritchard (en Vega, 1971), definen el estua

rio como un "cuerpo de agua costero semicerrado, que tiene 

una libre comunicación con el mar abierto y dentro del cual -

el agua de mar es diluida por el agua proveniente del drenaje 

terrestre". Phleger (en Castafiares y Phleger, 1969) menciona 

que una ~aguna costera es larga y relativamente estrecha con 

su eje paralelo a la costa y Weyl (1970) agrega que las comu

nidades en este ambiente estan compuestas de una mezcla de es 

pecies tanto endémicas como de las provenientes del mar y del 
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ambiente dulceacuícola. 

Lo anterior, permite encontrar en ellas un gran pote~ 

cial econ6mico en cuanto a recursos pesqueros se refiere, co

mo por ejemplo captura del osti6n, camar6n y demás crustáceos 

así como también algunos peces. 

En 10 conserniente a este último punto, se ha podido 

constatar la escasa o nula informaci6n con que se cuenta con 

respecto a la biología y ecología de los peces que en las la

gunas costeras y estuarios se desarrollan, siendo esta caren

cia un gran impedimento para poder implementar una buena poI! 

tica pesquera en estas áreas. 

Una de las prinéipales barreras para el desarrollo de 

estos estudios es la variedad tan amplia que se presenta en -

las comunidad ictio16gicas, encontrandose dentro de estas una 

serie de grupos como son: aquellos peces de origen marino que 

penetran en su estado adulto para efectuar el desove, o s6lo 

en busca de alimento, aquellos visitantes ocacionales ya sea 

marinos o dulceacuícolas cuya presencia es debido a imponder~ 

bIes como sería por mencionar algunos, corrientes y nortes 

por lo que los utilizan como zona de refugio. 

Es conocido que las lagunas costeras son ocupadas como 

"vivarios" por muchas especies que penetran a ellas con la fi 

nalidad de reproducirse, alimentarse o bien simplemente para 

protegerse durante su ~tapa de desarrollo y por muchas otras 

especies aut6ctonas que en ellas cumplen su ciclo vital. (Da~ 

nel, 1958). 

ã

ambiente dulceacuïcolav

Lo anterior, permite encontrar en ellas un gran potep

cial eeonãmíeo en cuanto a recursos pesqueros se refiere, co-

mo por ejemplo captura del ostidn, camarfin 3 demãs cruatãceos
asi como tambiën algunos peces.

En lo conserniente a este filtimo punto, se ha podido

constatar la escasa o nula informacidn con que se cuenta con

respecto a la biologia p ecologia de los peces que en las la-

gunas coateraa 3 estuarios se desarrollan, siendo esta caren-
cia un gran impedimento para poder implementar una buena poli

tica pesquera en estas Ereaa.

Una de las principales barreras para el desarrollo de
estos estudios es la variedad tan amplia que se presenta en -

las comunidad ictioldgicas, encontrandose dentro de estas una
serie de grupos como son: aquellos peces de origen marino que
penetran en su estado adulto para efectuar el desove, o sdlo

en busca de alimento, aquellos visitantes ocacionales ya sea

marinos o dulceacuïcolas cuya presencia es debido a imponderì
bles como aerfa por mencionar algunos, corrientes p nortes -
por lo que los utilisan como sona de refugio. `

Es conocido que las lagunas costeras
"vivarios" por muchas especies que penetran

nalidad de reproducirse, alimentarse o bien
protegerse durante su Etapa de desarrollo 3
especies autfictonas que en ellas cumplen su

ner, 1e5e}.

son ocupadas como
a ellas con la fi
simplemente para

por muchas otras
ciclo vital. (Dai



5 

Esto a permitido que en los sistemas estuarinos dada 

su accesibilidad, se pueda realizar estudios biologicos bajo 

diferentes aspectos abordando de manera general tres grandes 

comunidades: Necton, Bentos y Plancton, de los cuales este úl 

timo, debido a su gran diversidad es menos conocido que los ~ 

tros en cuanto a su composici6n biológica. 

El Plancton esta formado por organismos autotrofos, y 

por heterótrofos y son estos los que en conjunto proporcionan 

a los ecosistemas en los que se encuentran una considerable a 

portaci6n en la biomasa, resultando ser un elemento esencial 

en el sostenimiento de la cadena trófica. 

Cabe señalar que dentro del Zooplancton existen dos di 

visiones; la de aquellos organismos que todo su ciclo biologi 

co 10 realizan formando parte de este, constituyendo el Holo

plancton, y el Meroplancton formado por aquellos organismos -

que pasan sólo determinadas partes de su ciclo bio16gico como 

integrantes del Plancton y dentro del cual se desarrollan. 

Dentro de esta última division destaca por su particu

la~ interes el Ictioplancton, el cual esta integrado por los 

huevos y los diferentes estadios larvarios y juveniles de al

gunos peces. Su presencia es causada ya sea por que sus padres 

realizan el desove en zonas costeras y que por la cercania 

que tienen con la boca de la laguna y debido al efecto de las 

corrientes son arrastradas por estas al interior de la laguna 

costera donde permanecen en ella por un buen tiempo debido a 

la gran abundancia de alimento y por el refugio que presentan. 

De ah! que el estudio del Ictioplancton contribuya de una u -

otra forma a ampliar el conocimiento de las especies que habi 
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tan estos sistemas. 

El estudio del Ictioplancton ha sido adoptado por mu-

chos países como uno de los métodos más importantes para las 

investigaciones biológicas de las pesquerias, es decir, que -

mediante este método se puede conocer la dinámica de las po-

blaciones de peces que en un momento pueden ser un sosten eco 

nómico. 

La mayoría de estos estudios estan enfocados al conoc! 

~iento de especies netamente marinas y se relegan a las que -

penetran a las lagunas costeras a pesar de que muchas de ellas 

tienen importancia comercial por su alto valor alimenticio, -

tales como la lisa, robalo, curvina, mojarra y otras mas de -

las cuales poco se conoce de su biología, pero su importancia 

económica es evidente en el aspecto trófico de estos sistemas. 

La importancia del estudio del Ictioplancton como cam

po de trabajo relativamente nuevo, presenta grandes perspect! 

vas de aplicación tales como: exploración y explotación de 

nuevos recursos, determinación de ~pocas de reproducción, 8-
reas de desove, zonas de protección y crecimiento de las esp~ 

cies. y además como conocimiento basicp, en el estudio bioló

gico del desarrollo, alimentación, mortalidad y problemas re

lacionados con la Taxonomía que se puede resolver siguiendo 

el desarrollo y crecimiento de los organismos por medio de 

las capturas sucesivas o mediante el cultivo de huevos y lar

vas en el laboratorio. (Hempell, 1973). 

Por otro lado es necesario cousiderar que la caracteri 

6

tan estos sistemas.

El estudio del Ictioplancton ha sido adoptado por mu--

chos paises como uno de los métodos más importantes para las

investigaciones biolågicas de las pesquerias, es decir, que -

mediante este mëtodo se puede conocer la dinãmica de las po--

blaciones de peces que en un momento pueden ser un sosten eng

ndmico.

La mayoria de estos estudios estan enfocados al conocí

miento de especies netamente marinas v se relegan a las que -
penetran a las lagunas costeras a pesar de que muchas de ellas

tienen importancia comercial por su alto valor alimenticio, -
tales como la lisa, robalo, curvina, mojarra y otras mäs de -
las cuales poco se conoce de su biología, pero su importancia
econömica es evidente en el aspecto trdfico de estos sistemas.

La importancia del estudio del Ictioplancton como cam-

po de trabajo relativamente nuevo, presenta grandes perspecti
vas de aplicacidn tales como: exploracidn Y explotaciön de -

nuevos recursos, determinacidn de épocas de reproducciön, fi--

reas de desove, zonas de proteccidn y crecimiento de las espg
cies. Y ademås como conocimiento bãsicp, en el estudio biolö-

gico del desarrollo, alimentacidn, mortalidad y problemas re-
lacionados con la Taxonomia que se puede resolver siguiendo -

el desarrollo v crecimiento de los organismos por medio de -
las capturas sucesivas o mediante el cultivo de huevos y lar-

vas en el laboratorio.(Hempell, 19?3).

Por otro lado es necesario considerar que la caracteri



7 

zación de los sistemas en base a la temperatura, salinidad, ~ 

limento y otros factores que intevienen en el desarrollo de -

los peces, es de gran importancia para la implementación de -

la Acuacultura de especies economicamente importantes, otra -

consideración que puede hacerse es la importancia que tienen 

estos organismos en referencia al papel que juegan dentro de 

los sistemas como transformadores, conductores y almacenado-

res de energía. 

Ahondando en este Gltimo punto, al analizar los resul

tados obtenidos por Franco (1981) al trabajar los contenidos 

estomacales en el Necton de los sistemas estuarinos, se ha p~ 

dido constatar que el Ictioplancton es de gran importancia 

dentro de la cadena trafica de los peces carnívoros, pues las 

larvas de peces componen la mayor parte de su dieta alimenti 

cia. Dentro de las especies que se ha podido probar que util! 

zan el Ictioplancton como alimento se encuentran entre otros 

a los Carangidosy Centropomidos, siendo estos peces muy impo~ 

tantes economicamente hablando, hace posible que los huevos y 

larvas de peces tomen un considerable valor como especies fo

rrajeras dentro de estos ambientes. 

Utilizando la descripcion a corto y a largo plazo de -

los ecosistemas que se estan estudiando, el Ictioplancton 

abre campo para la determinación de la estructura y funciona

miento de las zonas trabajadas, aparte de remarcar en que me

didad, las características que prevalecen en cada localidad -

afectan a los huevos y larvas de peces, ya qu~ estos son org~ 

nismos altamente sensibles a la contaminación (Hempel, 1979), 

y que al estar relacionados con las masas de agua, pueden ser 

utilizadas como comunidades indicadoras (Hempel, 19i3). 

F
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los ecosistemas que se estan estudiando, el Ictioplancton -
abre campo para la determinacidn de la estructura y funciona-

miento de las zonas trabajadas, aparte de remarcar en que me-
didad, las caracteristicas que prevalecen en cada localidad -
afectan a los huevos y larvas de peces, ya que estos son orgì
nismos altamente sensibles a la contaminaciån (Hempel, 1979),

y que al estar relacionados con las masas de agua, pueden ser

utilizadas como comunidades indicadores (Hempel, l9i3).
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Con lo anteriormente expuesto, se puede determinar que 

la Ictiología lagunar sea uno de los aspectos mas importantes 

y tal vez uno de los de mayor proyección dentro de los estu-

dios ecológicos y biológico-pesqueros que pretendan evaluar y 

proponer una correcta administración de los recursos. 

H

Gon lo anteriormente expuesto, se puede determinar que

la Ictiologia lagunar sea uno de los aspectos mäs importantes
y tal vez uno de los de mayor proyeccidn dentro de los estu--

dios ecoldgicos y bioldgico-pesqueros que pretendan evaluar y

proponer una correcta administracidn de los recursos.
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ANTECEDENTES 

Dentro de los trabajos que se han realizado al respecto 

en los sistemas estuarinos de México se tienen los de: Alvarez 

Cadena (1978) en la Laguna de Términos, Campeche; Martínez-Pe

rez (1980) en la Laguna de Chacahua, Oax.; Méndez V. (1980) en 

la Laguna de Alvarado, Ver.; Flores-Coto (1980) en la Laguna -

de Términos, Camp.; Cruz y Rocha (1981) en la Laguna de Man-

dinga, Ver.; Martínez y Bedia (1981) en el Estuario de Tuxpan 

Ver.; Flores y Zavala (1982) en la Laguna de Alvarado, Ver.; -

Ebergenyi-Gonz'lez (1982) en el Estuario de Jacome Tuxpan, Ver 

Rocha-Ram!rez (1983) en la Laguna de Mandinga, Ver.; Cruz et. 

al. (1982) en el Estuario de Casitas, Ver.; Cruz et al (19--

82) en el Estuario de Tecolutla, Ver.; Azamar et al (1984)

en la Laguna de Tamiahua, ver.; Vigo et. al. (1985) en la Lag~ 

na Grande, Ver.; Valdez-Jerez (1985) en el Río Papaloapan, Ver. 

Altamirano et al(1985) en la Laguna de Alvarado , Ver. y Pérez 

Argudin (1985) en la Laguna de Términos, Campo 

Por otra parte el Laboratorio de Ecología y Biologías 

de Campo de la E. N. E. P. Iztacala, está llevando a cabo un -

proyecto de estudio Ictioplanctonologico de los sistemas estua 

rinos del estado de yeracruz y dentro de los cuerpos de agua 

que hasta la fecha han sido muestreados se encuentran: el Sis

tema Lagunar de Mandinga, la Laguna de Tapamachoco, los Estua

rios de Tuxpan, Tecolutla, Casitas, Nautla, la Laguna Grande,y 

la Laguna de Sontecomapan, del cual el presente trabajo forma 

parte del mismo y actualmente la Laguna de Tamiahua. 

Por lo anteriormente expuesto, se puede inferir la im-

portancia que ha despertado el estudio del Ictioplancton, y c~ 

mo ya se menciono, las lagunas costeras y estuarios son siste

mas en los que hasta el momento se han. realizado muy pocas in

vestigaciones relacionadas con los huevos y larvas de peces. -
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aNTECEDEHTES

Dentro de los trabajos que se han realizado al respecto

en los sistemas estuarinos de México se tienen los de: alvareg

Cadena (19?H} en la Laguna de Términos, Campeche; Hartinez-Pe-

rez (l9BD) en la Laguna de Chacabua, Dax.; Méndez v. (IQBCI en

la Laguna de alvarado, Uer.; Flores-Coto (1930) en la Laguna -

de Términos , Camp.; Cruz y Rocha (1931) en la Laguna de Han--

dinga, ver.; Martínez y Bedia (1931) en el Estuario de Tuxpan

ïer.; Flores y Zãvala (l9B2} en la Laguna de alvarado, ?er.; -

Ebergenyi-Conzélez {lQfl2} en el Estuario de Jacome Tuxpan, ïer

Rocha-Ramirez {l9B3] en la Laguna de Handinga, ¶er.; Cruz et.

al. (l952} en el Estuario de Casitas, ïer.; Cruz et al (19--

32) en el Estuario de Tecolutla, ¶er.; azamar et al {19Sà] -

en la Laguna de Tamiahua, ver.; uigg et. al. (1935) en la Lagg

na Grande, ver.; ïaldez-Jerez (1935) en el Rio Papaloapan, Fer
altamirano et al[l9E5) en la Laguna de Alvarado , ver. y Pérez

argudin {l9d5} en la Laguna de Términos, Camp.

Por otra parte el Laboratorio de Ecologia y Biologïas

de Campo de la E. H. E. P. lztacala, estd llevando a cabo un -

proyecto de estudio lctioplanctonolégico de los sistemas estua

rinos del estado de veracruz y dentro de los cuerpos de agua

que hasta la fecha han sido muestreados se encuentran: el Sis-

tema Lagunar de Handinga, la Laguna de Tapamachoco, los Estua-

rios de Tuxpan, Tecolutla, Casitas, Hautla, la Laguna Crande,y

la Laguna de Sontecomapan, del cual el presente trabajo forma

parte del mismo y actualmente ls Lacuna de Tamiabua.

Por lo anteriormente expuesto, se puede inferir la im--
portancia que ha despertado el estudio del Ictioplancton, y cp

mo ya se mencioné, las lagunas costeras y estuarios son siste-

mas en los que hasta el momento se han_rea1izado muy pocas in-

vestigaciones relacionadas con los huevos y larvas de peces. -
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De ahí que el presente trabajo pretende ampliar los conocimien 

tos que se tiene sobre el Ictioplancton en estos sistemas. 

lü

De ahi que el presente trabajo pretende ampliar los conocimiep

tos que se tiene sobre el Ictioplancton en estos sistemas.
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OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al conocimiento de la composición. distribu

ción y abundancia espacio temporal del Ictioplancton y su rela 

ción con los parámetros fisico-qu{micos. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

1) Determinar el comportamiento de algunos parámetros -

f{sico-químicos como: temperatura. salinidad y con-

centración de oxígeno disuelto; como factores funda 

mentales en el desarrollo y distribución del Ictio-

plancton. 

11) Determinar la composición de la comunidad Ictio---

planctónica. 

111) Determinar la abundancia estacional y so dis~ribu

cien en el sistema lagunar. 

IV) Determinar la posible relación de la abunrlancia con 

los factores ambientales 

ll

OBJETIVO GENERaL

Contribuir al conocimiento de la composicién, distribu-

cién y abundancia espacio temporal del Ictioplancton y su rela

cién con los parémetros fisico-quimicos.

OBJETIVOS PARTICULàRE5

I) Determinar el comportamiento de algunos parãmetros -

fisico-quimicos como: temperatura, salinidad y con--

centraciön de oxigeno disuelto; como factores fundì

mentales en el desarrollo y distribuciön del Ictio--

. plancton.

II) Determinar la composicién de la comunidad Ictio----

plsncténica.

III) Determinar la abundancia estacional y su distribu-

cién en el sistema lagunar.

IV) Determinar la posible relaciön de la abundancia con

los factores ambientales
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DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

La Laguna de Sontecomapan, se encuentra localizada en -

el estado de Veracruz, aproximadamente a 17 Km., al Este de la 

Laguna de Catemaco, entre las coordenadas 95° 00' Longitud Oe~ 

te y 18° 33' 48" Latitud Norte. (Carta Topográfica,S.P.P 1984) 

Presenta un tipo de clima (Am(f)i) que es cal ido humedo 

con lluvias en verano; con un porcentaje de lluvias en el in-

vierno menor de 10.2 %, las precipitaciones del mes mas seco -

mayor de 60 mm .• iso termal con oscilaciones de 5 Oc y una tem

peratura media de 24 ·C. (Garc'i'a, 1970). 

La Laguna se localiza entre vegetación de selva alta p~ 

renifolia. y esta basicamente rodeada por mangle, entre las -

que se encuentra; Rizo.phora mangle, Avicennia germinans, Lagun 

cularia racimosa y Conocarpus erectus. Pastizales representa-

dos por Ruppia maritima y Tifal localizados en la parte Oeste, 

en las zonas denominadas el Sumidero, el Tularcito y los Mue~ 

tos y en la parte Este, en la zona de la Laguneta. (Rezéndez, 

1980). 
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DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIU

La Laguna de Sontecomapan, se encuentra localizada en -

el estado de Veracruz, aproximadamente a 1? Km., al Este de la

Catemaco, entre las coordenadas 95° OD' Longitud Des

33' dd" Latitud Horte.fCarta Topogréfica,S.P.P 198d)

Laguna de

te y 18°

Presenta un tipo de clima flam(f}i) que es célido humedo

con lluvias en verano; con un porcentaje de lluvias en el in--

vierno menor de 10.2 Z, las precipitaciones del mes més seco -

mayor de 60 mm., isotermal con oscilaciones de 5 “C y una tem-

peratura media de Zé °C. ( Garcia, 19?D}.

La Laguna se localiza entre vegetacién de selva alta pe

Tfiflíffilífla Y Efitfl basicamente rodeada por mangle, entre las -
que se encuentra; Rizqphora manglg, avicennia germinans, Lagun

cularia racimqsa y Conocarpug erectns. Pastizales representa--

dos por Ruppia maritima y Tifal localizados en la parte Oeste,

en las zonas denominadas el Sumidero, el Tularcito y los Hueï

tos y en la parte Este, en la zona de la Lagunera. (Rezéndez,

1980).



MATERIAL Y HETODO 

Traoajo de Campo 

Se realizaron 12 muestreos con una periodicidad men--

sual de Octubre de 1980 a Septiembre de 1981. Estableciendo -

en toda la laguna una red de 17 estaciones. (Fig. 1). 

Para los parámetros f~sico-quxmicos se utilizaron ali

cuotas tomadas de la botella van Dorn. Siendo las tecnicas p~ 

la medici6n de los parámetros, las siguientes : Para el Oxíge

no el metodo Winkler modificado, para la Salinidad el refrac

t6metro graduado de O a 160 0/ 00 American Optical Instrument, 

el pH con el potenciómetro portatil Corning, Temperatura con 

un term6metro Taylor graduado de -10 a 110 oC, Transparencia 

con el disco de Secchi y mediante una sondaleza la Profundi-

dad. 

Para el muestreo del Plancton se realizaron arrastres 

desde una lancha de 18 pies de eslora por 6 de manga con un -

motor fuera de borda de 40 Hp., utilizandose un aparejo con 2 

r e des c6nicas con diametro de 0.45 m., un metro de largo y m~ 

llas de 150 y 250 micras (Red tipo Bongo) los arrastres fue-

ron superficiales de estación a estaci6n con una duraci6n de 

5 min., así mismo se utilizo tambien una red de Trineo para ~ 

rrastres de fondo con abertura de malla de 250 micras y 0.40 

m., de boca para complementar la captura de huevos y larvas y 

poder hacer una comparaci6n entre las artes de captura emple~ 

das. El material colectado se fijó y preservo utilizando For

mol al 4 % para su traslado al laBoratorio (Steedman,1976). 

Trabajo de Gabinete 
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En el laboratorio se procedio a la separaci6n total del 

Ictioplancton de cada muestra, basandose su identificaciBn 

principalmente en el "Atlas of Egg, Larval and Juvenile Sta-

ges" de la Fish and wildlife Service (1978) y en los trabajos 

de Houde (1973) y Lippson et al (1974) entre otros. 

HsTERIaL Y METODO

Trabajo de Campo

Se realizaron 12 muestreos con una periodicidad men---

sual de Dctubre de 1980 a Septiembre de 1981. Estableciendo -

en toda la laguna una red de 1? estaciones. (Fig. 1).

Para los parémetros fisico-quimicos se utilizaron ali-

cuotas tomadas de la botella van Dorn. Siendo las técnicas ps

la medicién de los parémetros, las siguientes: Para el Cxige-

no el método Winkler modificado, para la Salinidad el refrac-

tdmetro graduado de 0 a 160 °/no American optical instrument,
el pH con el potenciémetro portétil Corning, Temperatura con

un termémetro Taylor graduado de -10 a 110 DC, Transparencia

con el disco de Seccbi y mediante una sondaleza la Profundi--

dad.

Para el muestreo del Plancton se realizaron arrastres

desde una lancha de 13 pies de eslora por 6 de manga con un -

motor fuera de borda de ¿D Hp., utilizandose un aparejo con 2

redes cénicas con

llas de 150 y 250

ron superficiales

5 min., asi mismo

rrastres de fondo

m., de boca
poder hacer

diémetro de 0.å5 m., un metro de largo y mi

micras (Red tipo Bongo) los arrastres fue--

de estacién a estacién con una duracién de

se utilizo también una red de Trineo para É

con abertura de malla de 250 micras y D.àD
para complementar la captura de huevos y larvas y
una comparacién entre las artes de captura empleì

das. El material colectado se fijé y preservo utilizando For-
mol al ú Z para su traslado al laboratorio (Steedman,l9?6).

Trabajo de Gabinete

En el laboratorio se procedio a la separacién total del

Ictioplancton de cada muestra, basandose su identificacién

principalmente en el "Atlas of Egg, Larval and Juvenile Sta--

gas" de la Fish and Hildlife Service (19?8] y en los trabajos

de Houde (19?3) y Lippson et al (l97å) entre otros.



Para el presente trabajo se utilizaron los metodos de 

Hoser (1967, 1974.) Y Hoser et al (1977), relacionados con la 

descripción y delimitación de los estadios larvarios de los _ 

Teleosteos basados en el estado y desarrollo de la aleta cau

dal. Los estadios larvarios de acuerdo a Moser se dividen en 

tres etapas: 

1) Preflexión.- comienza despues de la absorción del sa 

ca vitelina y termina con la iniciación de la flexión del noto 

cordio. 

2) Flexión.- comienza con la iniciación de la flexión 

del notocordio y termina con la completa flexión del mismo y -

el acomodamiento de las placas hipúricas en una posición verti 

cal u oblicua. 

3) Postflexión.- Desde el acomodamiento de las placas -

hipúricas con posición horizontal hasta la transformación en 

juvenil. 

Otro termino, utilizado por Moser (1977) es el cambio -

de la larva a juvenil conocido como transición, en el cual el 

patrón de pigmentación sufre cambios. Estas sube tapas proveen 

un medio practico de comparación en el desarrollo de las lar

vas de diferentes taxas. 

Para la observación de los caracteres morfometricos y 

merísticos característicos de cada especie se utilizÓ un mi--

croscopio estereoscópico Zeiss de diferentes aumentos utilizan 

do además un ocular micrometrico Olimpus G lOX. La transparen

tación de los organismos fue con la tecnica de Hollister- (19--

57). 

Se realizaron gráficas de la variación estacional de 

los parámetros ambientales, así mismo se realizó un termohali-

lá

Para el presente trabajo se utilizaron los métodos de
Hoser (196?, 197d-) Y HUHET et 31 (19?7), relacionados con la

descripcion y delimitacidn de los estadios larvarios de los _

Teleosteos basados en el estado y desarrollo de la aleta cau-
dal. Los estadios larvarios de acuerdo a Hoser se dividen en

tres etapas:

1) Preflexidn.- comienza después de la absorcién del si

co vitelino y termina con la iniciacién de la flesién del notp

cordio.

2) Flexién.- comienza con la iniciaciån de la flexién -

del notocordio y termina con la completa flexién del mismo y -

el acomodamiento de las placas hipdricas en una posicidn verti

cal u oblicua.

3) Postflexién.- Desde el acomodamiento de las placas -

hipéricas con posicién horizontal hasta la transformaciön en -

juvenil.

Otro término, utilizado por Hoser (19??) es el cambio -
de la larva a juvenil conocido como transiciön, en el cual el

patrén de pigmentacién sufre cambios. Estas subetapas proveen

un medio practico de comparacién en el desarrollo de las lar-

vas de diferentes tasas.

Para la observacién de los caracteres morfométricos y

meristicos caracteristicos de cada especie se utilizd un mi---

croscopio estereoscépico Zeiss de diferentes aumentos utilizap

do ademãs un ocular micrométrico Climpus G IÚX. La transparen-

tacién de los organismos fue con la técnica de Hollister (19--

5?}.

Se realizaron réficas de la variacién estacional de -S
los parémetros ambientales, asi mismo se realizé un termohali-
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nograma para definir las zonas dentro de la laguna y poder aso 

ciar lo a la distribución de los organismos. 

Para el análisis de los resultados biológicos se reali

zaron gráficas de abundancia relativa y conjuntamente con la -

frecuencia relativa se determint la dominancia de los organis

mos durante el ciclo anual así mismo, se aplico el indice de -

Bri10uin para diversidad y el complemento de X2 (chi cuadrada) 

para asociación. (Legendre y Legendre 1979 ). 

Finalmente se establece una comparación entre los artes 

de pesca empleados y se realiza un breve analisis sobre la va

riación espacio-temporal de las familias representativas. 

15

nograma para definir las zonas dentro de la laguna y poder asp

cisrlo a la distribucién de los organismos.

Para el anãlisis de los resultados biolégicos se reali-

zaron gråficas de abundancia relativa y conjuntamente con la -

frecuencia relativa se determind la dominancia de los organis-

mos durante el ciclo anual asi mismo, se aplico el indice de -

Brilouin para diversidad y el complemento de HZ {chi cuadrada]

para asociacién. (Legendre y Legendre 1919 }.

Finalmente se establece una comparacién entre los artes

de pesca empleados y se realiza un breve anélisis sobre la va-

riacién espacio-temporal de las familias representativas.
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J.~E SULTADOS 

PARAM~TROS FISICO- QUIMICOS 

Dentro de lo s sis temas estuarino8 , exist en una serie de 

fa c tores bioticos y abióticos que det e rminan el tipo de orga-

aismas que pueden habitar dichos sistemas; tal es el caso de -

l os parametros fisi co- quím ico s que juegan un papel preponde~

rante en la d i s tribuciSn, abundancia y manutencian de los habi 

tan tes permanentes y temporales de estas zonas . 

En el pr esente estud io sS lo se analizan la temperatura, 

salinidad y conc e ntr~c!&n de ox fgeno por ser lo s par~metras 

que infl uyen de una forma mas directa en la dis tr ibució n y a-

bundancia de los or ganismos, sin que por esto se menosp r ecie -

la importancia que tien, n los d ,eruas p ar~m e tr o s. (Me. L!!sky, 

19 74) . (Tabla 1) . 

TEMPERATURA 

De los tres fact ore s e~puest o s an teriormente . _ln tempe--- --~ 
retura e s el factor ecologico roSa i mportant e pues influye en -

la concen traci5n de los demls fact ore s; por o tro lado , la rela 

eion qu e presen tan con la fauna pl a nc t 6nica y en espe cial con 

.1 lctiopl an c ton , se manifiesta principalmente en l os procesos 

fisioló gi cos que determinan el i ncremento en p eso y talla de -

l os or ganismo s así como la dist r i bución, abundanci a y estacio

n.lidad de l alimento que eon~umen . 

El comportamiento de es te factor a l o largo del ciclo ~ 

Dual f u e el siguiente: El promed io anual en la tempera tura 8U-
-...- - ---

per fic i a l f ue de ,26.0 QC y de fon do de 2j.4 oC. 

TEMPERATU~~S MAXIMAS MENS~AL~S_ 

Superficial.- S e present6 en los meses de Mayo y Ag os to 
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RESULïaEOS
rneassrnos Fr§IcQ:QU1aIcoS

Dentro de los sistemas estuarinos, existen una serie de
factores biãtítos y abiöticos que determinan el tipo de orga--
nismos que pueden habitar dichos sistemas; tal es el caso de -
los parametros fisico-quimicos que juegan un papel prepondevr
rante en la distribuciån, abundancia y manutencifin de los habi
tantes permanentes y temporales de estas sonas. _

En el presente estudio sélc se analizan la temperatura,
salinidad y concentracidn de oxigeno por ser los parémetros -
que influyen de una forma mis directa en la distribuciån y a--
bundancia de los organismos, sin que por esto se menosprecio -
la importancia que tienen los demís parãmetros. (Mc. Lnsky, -

l9?ël› (Tabla 1). _

TEMPERaTURà

De los tres factores expuestos anteriormente, la tempg-
ratura es el factor ecolågico mâa importante pues influye en -
ia concentracidn de los demás factores; por otro lado, la relg
cido que presentan con la fauna planctönica y en especial con
el Ictioplancton, se manifiesta principalmente en los procesos
fisioldgicos que determinan el incremento en pero y talla de -
los organismos asi como la distribuciön, abundancia y estacio-
nalidad del alimento que consumen.

El comportamiento de este factor a lo largo del ciclo g
nual fue el siguiente: El promedio anual en la temperatura su-
perficial fue de 26.0 'C y de fondo de 25.å °C.

TEHPER¿TURaS HLXIHA5 MENSUALES.

Superficial.- Se presentd'en los meses de Hays y agosto
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con valores de 30.0 Oc y 30.5 Oc respectivamente. Mientras que 

para el promedio anual por estaciones de muestreo el valor ma 

ximo obtenido fue de 27.0 Oc y le correspondio a las estacio-

nes VII y VIII ubicadas en la zona del Bagre. (Tabla 1). 

Fondo.- Se presentÓ en los mismos meses con valores de 

29.0 Oc y 29.5 Oc respectivamente. Y el promedio anual por es

taciones de muestreo, el valor maximo se presento en la esta-

ción XIII con un valor de 28.8 Oc ubicada en el Sabalo y en la 

estación VIII con un valor de 28.3 Oc ubicada en el Bagre. ( -

Fig. 2) (Tabla 1). 

TEMPERATURAS MINIMAS MENSUALES 

Superficial.- Se manifestÓ en los meses de Noviembre 

con 22.2 Oc y Enero con 20.7 oC. En tanto que el promedio a--

nual por estaciones de muestreo muestra un valor de 23.6 Oc p~ 
ra la estación ubicada en la zona de la Laguneta. (Fig. 2,3). 

Fondo.- En los mismos meses con los valores de 22.1 Oc 
y 20.7 Oc respectivamente y de 26.3 Oc para las estaciones IX 

XIV localizadas en la zona del Sumidero y de los Muertos. (Fig 

2) (Tabla 1). 

SALINIDAD 

Es otro de los factores que junto con la temperatura c~ 

racteriza el comportamiento del sistema y por lo tanto de los 

organismos dentro de éste. El gradiente de este parametro des

de la boca hasta la parte superior de la laguna ocasiona una -

estratificación del cuerpo lagunar lo que provoca que los in

dividuos se distribuyan acorde a su tolerancia a este parame-

tro. El promedio anual en la superficie fue de 4.3 0/ 00 mien-

tras que para el fondo fue de 8.3 %o. 

l

con valores de 3ü.Ú “C y 30.5 “C respectivamente. Mientras que

para el promedio anual por estaciones de muestreo el valor mä

ximo obtenido fue de 2?.ü "C y le correspondio a las estacio--

nes VII y VIII ubicadas en la zona del Bagre. (Tabla 1).

Fondo.- Se presentd en los mismos meses con valores de

29.C 'C y 29.5 “C respectivamente. Y el promedio anual por es-

taciones de muestreo, el valor mãximo se presento en la esta--

ciän XIII con un valor de 25.3 “C ubicada en el Sabalo y en la

estaciãn VIII con un valor de 28.3 “C ubicada en el Bagre. { -

Fig. 2) (Tabla 1).

TEMPERATURAS MINlMaS HENSUÉLES

Superficial.- Se manifestd en los meses de Noviembre -

con 22.2 “C y Enero con 20.? “C. En tanto que el promedio a---

nual por estaciones de muestreo muestra un valor de 23.6 “C på

ra la estacién ubicada en la zona de la Laguneta. (Fig. 2,3).

Fondo.- En los mismos meses con los valores de 22.1 “C

y 20.? “C respectivamente y de 26.3 “C para las estaciones IX

XIV localizadas en la zona del Sumidero y de los Muertos. (Fig

2) (Tabla 1).

SaLINlDAD

Es otro de los factores que junto con la temperatura ca

racteriza el comportamiento del sistema y por lo tanto de los

organismos dentro de éste. El gradiente de este parämetro des-

de la boca hasta la parte superior de la laguna ocasiona una -

estratificacién del cuerpo lagunar lo que provoca que los in-

dividuos se distribuyan acorde a su tolerancia a este paräme--

tro. El promedio anual en la superficie fue de &.3 Úfoo mien--
tras que para el fondo fue de H.3 Úfoo.
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SALINIDAD MAXIMA MENSUAL 

Superficial.- Se presentÓ en los meses de Abril con 8.0 

0/ 00 y en Mayo con 8.3 %o. La máxima salinidad por estación 

d e mu es treo fue de 15.9 0/00 pr e sentandose en la e s tación XVII 

que se encuentra en la boca de la laguna. (Fig. 2)(Tabla 1). 

Fondo.- En los mismos meses pero con valores de 17.6 

0/00 y de 15.8 0/00 respectivamente . Igual que en el caso ante 

rior la máxima salinidad se localiz¿ en la 

bo s valores se presentaron en la primavera 

la t e mp e ratura empieza a incrementarse. 

SALINIDAD MINIMA MENSUAL 

estación 

" ep o ca 

XVII. Am--

en la cual 

Superficial.- Se present6 en los meses de Julio y Agos

to ambo s con valores de 1.2 %o. Respecto a las estaciones, -

la salinidad mínima se presentó en las estaciones 1 y 111 de -

la zona de la Laguneta. (Fig. 2). (Tabla 1). 

Fondo.- Se obtuvo en él m~s de Agosto con 1.4 %o. Es

te valor se observ¿ en el Verano y coincide con la temporada -

de lluvias y nortes. Para el caso de la salinidad de fondo, 

fue la estación VIII la que obtuvo el promedio más bajo con-

3.6 0/00 durante todo el año. 

OXIGENO 

Este factor limita la distribución de los organismos en 

el sistema dependiendo mas que nada del requerimiento de cada 

una de las especies y es a su vez el parámetro mas directamen

te corr e lacionado con los dos anteriores ya que la modifica--

ción de estos trae como consecuencia una clara variación en la 

concentración de este gas. El promedio anual que se obtuvo en 

la superficie fue de 8.9 p.p . m., mientras que para el fondo 
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fue de 6.2 p.p.m. 

CONCENTRACION MAXIMA MENSUAL 

Superficial.- Se presento en el mes de Octubre con 1.1 

p.p.m .. El promedio general máximo durante todo el año se ob

servt en la estación VI con 9.1 p.p.m. la cual se localiza en 

la entrada a la zona del Bagre (Fig. 2). (Tabla 1). 

Fondo.- En el mismo mes con 11.6 p.p.m. Para el fondo -

la máxima concentracion de oxígeno en promedio anual correspo~ 

dió a la estación XVII localizada en la boca del sistema con -

u n valor de 7. 8 p. p • m . (F i g. 2). (T a b 1 al) . 

CONCENTRACION MINIMA MENSUAL 

Superficial.- Se presentó en el mes de Septiembre con -

6.2 p.p.m .. La concentración mínima de oxígeno se localiz~ en 

la estación XV con un promedio de 5.2 p.p.m. ubicada en la zo

na del Real. (Fig. 2). (Tabla 1). 

Fondo.- En Septiembre con 3.5 p.p.m. y en Abril con 4.3 

p.p.m. Para el fondo, la concentración mínima se encontró en -

la"estación 11 con un valor de 4.3 p.p.m. ubicada en la Lagun~ 

tao (Fig. 2) (Tabla 1). 

En terminos generales se puede observar que durante la 

Primavera y Verano la concentración disminuye como consecuen-

cia quizá del aumento de la temperatura y salinidad. Sin emba~ 

go cabe señalar que los incrementos de oxígeno durante el Oto

ño no solo obedecen a la temporada de nortes que trae como 

consecuencia una mayor acción mecanica sobre las aguas aunado 

al gran aporte pluvial sino además, los elevados valores a lo 

largo de todo el año son causa de otros factores tales como la 

vegetación sumergida que se localiza en casi todo el sistema. 

(Fig. 1). 

19

fue de 6.2 p.p.m.

CONCENTRACION Màïlflå HEHSUàL

Superficial.- Se presentñ en el mes de Octubre con 1.1

p.p.m.. El promedio general minimo durante todo el año se ob-

servd en la estacifin VI con 9.1 p.p.m. la cual se localiza en

la entrada a la sona del Bagre LFig. 2). (Tabla 1).

Fondo.- En el mismo mes con 11.6 p.p.m. Para el fondo «
la mãnima concentraciñn de oxigeno en promedio anual correspon

did a la estaciän XVII localizada en la boca del sistema con -

un valor de 7.8 p.p.m. (Fig. 2). (Tabla 1).

CONCENTRACION MINIMA HEHSUàL

Superficial.- Se presentd en el mes de Septiembre con -
6-2 p.p.m.. La concentracidn minima de oxigeno se localiefi en

la estaciön KV con un promedio de 5.2 p.p.m. ubicada en la so-

na del Real. (Fig. 2). [Tabla 1).

Fondo.- En Septiembre con 3.5 p.p.m. v en abril con fi.3

p.p.m. Para el fondo, la concentracidn minima se encontrå en -

la estaciãn II con un valor de à.3 p.p.m. ubicada en la Lagune
ta. (Fig. 2)(Tabla 1).

En tërminos generales se puede observar que durante la

Primavera y Verano la concentracidn disminuye como consecuen--

eia quirã del aumento de la temperatura y salinidad. Sin embar
go cabe señalar que los incrementos de oxigeno durante el Dto-

fio no sålo obedecen a la temporada de nortes que trae como -

consecuencia una mayor accifin mecånica sobre las aguas aunado

al gran aporte pluvial sino ademås, los elevados valores a lo

largo de todo el año son causa de otros factores tales como la

vegetaciön sumergida que se localiza en casi todo el sistema.

(Fíg. 1).
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TERMOHALINOGRAMA 

Con la finalidad de conjuntar los parámetros de temper~ 

tura y salinidad y poder caracterizar de una forma m~s objeti-

va el sistema, se procedió a la realización de un termohalino 

grama, considerando la fisiografía del sistema así como la 

gran cantidad de afluentes que confluyen a él. El an~lisis del 

termohalinograma dividio a la Laguna de Sontecomapan en tres -

zonas denominando a cada una A, B Y C respectivamente. (Fig. 3 

La zona A comprende a la región localizada en la parte 

inferior de la laguna hasta la zOna denominada el Sumidero en

tre las estaciones 1 a la IX (Fig. 4). Los promedios que pre-

senta esta zOna son: temperatura de 26.6 Oc y salinidad de 3.6 

En el caso particular de la temperatura se puede obser-

var que ésta es elevada ya que corresponde a la zona tropical 

en la que esta asentada la laguna de Sontecomapan, en tanto 

que la salinidad es baja debido a la gran cantidad de ríos que 

llegan al cuerpo lagunar y a los nacimientos de agua dulce que 

se encuentran aquí. 

La zona B est~ ubicada en la parte media de la laguna 

entre los lugares correspondientes a los Muertos y el Sabalo 

con las estaciones X a la XIV (Fig. 3). Los valores promedio 

son, temperatura de 26.7 Oc y salinidad de 7.4 0100 en el pri

mer parámetro no se observa gran variaci8n al compararlo con -

la zona A mientras que la salinidad sufre un incremento ya 

que esta área presenta la influencia de las corrientes de agua 

marina que llegan a traves del canal. 

y por último la zona C localizada en la parte superior 

de la laguna que se encuentra en el canal de comunicaci8n y la 

barra con las estaciones XV a la XVII (Fig. 3). Esta zona pre· 

senta una temperatura de 26.4 Oc y de salinidad de 13.2 0 100 • 

Como se puede apreciar en las tres zonas antes referidas, los 
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que la salinidad es baja debido a la gran cantidad de ríos que

llegan al cuerpo lagunar v a los nacimientos de agua dulce que
se encuentran aqui.

La zona B estfi ubicada en la parte media de la laguna F

entre los lugares correspondientes a los Huertos y el Sabalo -

con las estaciones K a la XI? (Fig. 3). Los valores promedio -

son, temperatura de 26.? “C v salinidad de ?.4 flfoo en el pri-

mer parämetro no se observa gran variacifln al compararlo con -
la zona A mientras que la salinidad sufre un incremento ya -

que esta ãrea presenta la influencia de las corrientes de agua

marina que llegan a traves del canal.

Y por ültimo la zona C localizada en la parte superior
de la laguna que se encuentra en el canal de comunicacidn y la

barra con las estaciones XV a la Iïïl (Fig. 3). Esta zona pre*
senta una temperatura de 26.fi “C v de salinidad de 13.2 °Íoo¬

Como se puede apreciar en las tres zonas antes referidas, los
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valores de la temperatura son casi constantes con variaciones 

de menos un grado, en tanto que la salinidad sufre mayor incr~ 

mento en la zona e debido a la directa influencia que sufre 

por el medio marino. 

Si bien la temperatura no sufre cambios significativos, 

la salinidad sí manifiesta grandes fluctuaciones debido a la -

gran cantidad de aportes continentales que recibe el sistema, 

10 que permite caracterizar desde este punto de vista en térmi 

nos generales a la laguna como un sistema mesohalino de acuer

do a la clasificácion propuesta por Hedgpeth (1957). 
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DISCUSION 

PARAMETROS FISICO-QUIMICOS 

SALINIDAD 

Es inegable que la fluctuación de los parámetros estén 

fntimamente relacionados con la estacionalidad del año y pres~ 

samente a ello se debe que en t~rminos generales estas fluctua 

ciones se vean afectadas en primer lugar por la ~poca de secas 

que para el caso de la salinidad ocaciona un incremento en su 

c oncentración y en segundo lugar la época de lluvias, Nortes -

que p o r el contrario, producen una disminuciBn. (Tabla 1). 

Por otro lado, el gradiente es claro en el sistema, de 

tal manera que los valores mínimos siempre se observan hacia -

la parte contiftental donde los afluentes dulceacuícolas mues-

tran su mayor influencia como 10 demuestran las estaciones 1, 

VIII Y IX que se ubican exactamente en las zonas donde los a~

fluentes son más evident e s y presentan una salinidad promedio 

de 2.7, 3.1 y 3.4 0/00 respectivamente. De hecho, el termohali 

nograma marca esta zona como la de más baja salinidad debido a 

la cantidad de afluentes que se observan. (Pig. 1). 

En el centro de la laguna se deja sentir la influencia 

de la cuña de sal que penetra por el canal de circulaciBn pro

vocando un aumento en este parámetro (hasta obtener la maxima 

salinidad en la boca de comunicación con el mar a partir de 

las estaciones XV, XVI Y XVII con valores promedio de 9.5, 

12 . 8 y 17.2 0/ 00 respectivamente. (Fig. 2). 

De acuerdo a la clasificación propuesta por Hedgpeth -

(1957) para agua salobre, el sistema se comporta anualmente co 

mo un sistema mesohalino y estacionalmente como ologohalino du 

r a nt e el Verano, Otoño e Invierno y sólo durante la Primavera 
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concentraciån y en segundo lugar la época de lluvias, Nortes -

que por el contrario, producen una disminucidn. (Tabla 1).

Por otro lado, el gradiente es claro en el sistema, de

tal manera que los valores minimos siempre se observan hacia -
la parte continental donde los afluentes dulceacuicolas mues--
tran su mayor influencia como lo demuestran las estaciones I,
VIII y IX que se ubican exactamente en las zonas donde los a--
fluentes son mås evidentes y presentan una salinidad promedio
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la cantidad de afluentes que se observan. (Fig. 1),
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de la cuña de sal que penetra por el canal de circulacidn pro-

vocando un aumento en este parãmetrofhasta obtener la mäxima -
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salinidad en la boca de comunicaciñn con el mar a partir de -

las estaciones XV, XVI y K¶II con valores promedio de 9.5, -
12.3 v 1?.2 Dƒoo respectivamente. {Fig, 2).

De acuerdo a la clasificacidn propuesta por Hedgpeth -

(1957) para agua salobre, el sistema se comporta anualmente cg

mo un sistema mesohalino y estacionalmente como ologohalino du

rante el Verano, Otoño e Invierno v sdlo durante la Primavera



23 

se comporta como me sohalino. 

En cuanto a la zonación sí bien se podrian considerar -

tres zonas, sólo la primera (zona A) corresponde a caracterís

ti cas o ligohalinas. En tanto que las otras do s , aunque se ve -

una diferencia en cuanto al gradiente de temperatura y salini

dad, ambas se comportan como mesoha1inas (Fig. 3). 

TEMPERATURA 

En lo que respe c ta a la temperatura del sistema, si 

bien esta esta su~editada tambien a la fluctuacion estacional 

de la temperatura ambiental ( Otoño e Invierno son los meses 

mas fríos y primavera y Verano los mas cálidos), tamóién se ve 

afectada por la mezcla de diferentes aportes de agua tanto ma

rinos, como dulceacuícolas además de la poca profundidad que -

se manifiesta en algunas zonas y a la accion de los vientos y 

precipitación pluvial. 

En el mismo termohalinograma se puede observar lo ante

rior, de tal manera que las estaciones de muestreo mas frxas 

corresponden a las de mayor influencia dulceacuícola. (1,11, -

111) con menos de 26.5 Oc a d i ferencia de las localizadas en -

el canal y boca de la laguna (XIV, XV, XVI Y XVII) con temper! 

tura arriba de los 26.5 ·C, si bien aqu~ cabria esperar una 

temperatura mayor que en el centro de la laguna, por la in--~

f1uencia marina, esto no es as~ debido principalmente a que -

en Las estaciones del centro comparadas con las del canal y b~ 

ca son menos profundas y por lo tanto mas cálidas, además de -

que se encuentran menos expuestas a las corrientes frías y a 

la acción del viento, como se puede observar con las estacio

nes de la zona del Bagre (VII y VIII) Y del Saba10 (XII y 

XIII). (Fig. 3). 
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Tomando en consideración, que la temperatura mínima no 

fue menos de los 18 Oc en promedio, se puede considerar 

laguna como un sistema netamente tropical. 

a la 

OXIGENO 

En el caso del oxígeno tambi@n se observa un comporta~

miento estacional, de tal manera que du~ante las estaciones 

frías este parámetro aumenta y durante las estaciones cálidas 

se ve disminuido. 

El oxígeno, en términos generales se podría decir que 

sus valores son altos dado que en ninguna estación se obtuvie

ron valores promedio por abajo de las 4.0 p.p.m,. Es necesario 

señalar que los valores mas altos se obtuvieron siempre en la 

superficie y en las zo~as de vegetación sumergida donde se ubi 

can las estaciones 1, 111, IX Y XII entre otras. En cambio los 

valores más bajos obtenidos son siempre en el fondo correspon

diendo a las zonas de descarga de los pequeños riachuelos que 

llegan a la laguna y en las que se acumulan una gran cantidad 

de s~dimento de tipo arcillo-limoso con una gran cantidad de 

materia orgánica (Franco Como per.) como son las estaciones 1, 

Ir y XV entre otras con valores de 4.6, 4.3 y 4.4 p.p.m. res~

pectivamente. (Fig. 3). 

Sin embargo, como ya se menciont en los ~esultados, el 

oxígeno se encuentra supeditado a la fluctuaci8n de la salini

dad y temperatura ademas de los procesos biol8gicos que se lle 

van a cabo en la laguna. Sin embargo, los resultados de estas 

variaciones obedecen a parte de lo anterior, a otras causas ta 

les como la presencia de grandes zonas de vegetaci8n sumergida 

que se observan en casi todo el contorno de la laguna que jun

to con la acción mecánica del viento, corrlentes y nacimientos 

de agua favorecen la producción del oxrgeno durante el ciclo 

anual, en cambio estrictamente hablando de la concentraci8n de 
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En el caso del oxigeno tambiën se observa un comporta--

miento estacional, de tal manera que durante las estaciones -

frias este parãmetro aumenta y durante las estaciones cfllidas

se ve disminuido.

El oxigeno, en tãrminos generales se podría decir que

sus valores son altos dado que en ninguna estacifin se obtuvie-
ron valores promedio por abajo de las d.D p.p.m.. Es necesario

señalar que los valores mãs altos se obtuvieron siempre en la

superficie y en las zonas de vegetacidn sumergida donde se ubi

can las estaciones I, III, IK y III entre otras, En cambio los
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diendo a las zonas de descarga de los pequeños riachuelos que

llegan a la laguna y en las que se acumulan una gran cantidad

de sedimento de tipo arcillo-limoso con una gran cantidad de

materia orgfinics (Franco Gsm, per,} como son las estaciones I,

II y KF entre otras con valores de å,E, å,3 y d,å p,p.m, res--

pectivamente- {Fig, 3).

Sin embargo, como ya se mencionä en los resultados, el
oxigeno se encuentra supeditado a la fluctuscifln de la salini-

dad y temperatura ademås de los procesos biolflgicos que se llì

van a cabo en la laguna. Sin embargo, los resultados de estas

variaciones obedecen a parte de lo anterior, a otras causas tí

les como la presencia de grandes zonas de vegetacidn sumergida

que se observan en casi todo el contorno de la laguna que jun-

to con la accidn mecãnica del viento, corrientes y nacimientos
de agua favorecen la produccidn del oxigeno durante el ciclo

anual, en cambio estrictamente hablando de la concentracidn de
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oxígeno en el fondo, los procesos de oxidación de la materia -

orgánica as~ como la demanda biológica de ox~geno (bacterias -

principalmente) ocasionan siempre valores bajos. 
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RESULTADOS BIOLOGICOS 

Se capturaron en ambas redes un total de 18 849 indiv! 

duos determinandose 14 Familias, 17 Generas y 16 Especies. 

Entre las mis abundantes destacan los organismos de la Fami-

lia Gobiidae de la cual se identificaron las es~ecies Dormita 

tor maculatus con el 4.4] %; Gobionellus hastatus con el 1.10 

% Y Gobioides broussonnettij Gobiomorus dormitor; Gobionellus 

Boleosoma Y Gobioides broussonnetti que en conjunto suman el 

0.60 %; el resto de los organismos que no pudieron ser identi 

ficados hasta Especie, se reportan y discuten tan sólo como -

Familia Gobiidae y representan el 76.61 % de la captura total. 

En el caso de la Familia Engraulidae, se identificaron las es 

pecies Anchoa mitchilli, con el 2.04 % Y Anchoa hepsetus con 

el 1.20 %, Y el resto de los organismos que no fueron identi

ficados hasta Especie sólo se reportan y discuten coma Genero 

Anchoa spp., represent~ndo el 9.13 %. De la Familia Sciaeni-

dae sólo se identifico la especie Bairdiella chrysoura con el 

3.74 % Y es el cuarto organismo mas abundante. El resto de 

los organismos fueron mas bien escasos y en conjunto represe~ 

tan el 1.11 % del total. (Tabla 2). 

COMPOSICION y ABUNDANCIA ESTACIONAL 

La mayor abundancia de las larvas se observó durante -

el Otoño y el Verano. (Tabla 3. Fig. 4). 

Durante el Otoño se capturaron 9 292 individuos perte

necientes a 18 taxas siendo los mas abundantes la Familia Go 

biidaej Bairdiella chrysoursj Anchoa spp.; Gobionellus hasta

tus y Dormitator maculatus que representan el 98.31 % de la -

captura mientras que el 1.69 % restante corresponde a las ca~ 

turas de las otras especies. (Tabla 3. Fig. 4.). 

En Verano se capturaron 4 198 individuos con un total 

de 12 taxas siendo este período el mas pobre en cuanto al nú 

mero de grupos capturados, los mas abundantes de estos fue--
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RESULTADOS BIDLDGICDS

Se capturaron en ambas redes un total de 18 8ú9 indivi

duos determinandose lú Familias, 1? Gëneros y 16 Especies. -

Entre las más abundantes destacan los organismos de la Fami--
lia Gobiidae de la cual se identificaron las especies EELEÁEÉ

tor maculatus con el â.à? I; Éobiongllus bastatus con el 1.10

2 y Gobioides brgpssonnetgi; Gobipmofug dormitor; Gobionellus

Boleosoma Y Gobipides broussgnnetti que en conjunto suman el

D.bD 1; el resto de los organismos que no pudieron ser identi

ficados hasta Especie, se reportan y discuten tan sñlo como -

Familia Gobiidae y representan el ?6.b1 K de la captura total

En el caso de la Familia Engraulidae, se identificaron las eg

pecies anchoa mitehilli, con el 2.ü¿ I y ¿ngbog_bepsetus con

el 1.20 I, y el resto de los organismos que no fueron identi-

ficados hasta Especie sålo se reportan y discuten como Gënero

anchoa spp., representando el 9.13 Z. De la Familia Sciaeni--

dae sdlo se identifico la especie Bairdiella chrysoura con el

3.?s 2 y es el cuarto organismo mis abundante. El resto de -
los organismos fueron mås bien escasos y en conjunto represefl

tan el 1.11 I del total. (Tabla 2].

CÚHPDSICION Y ABUNDàNCIà ESTACIDHàL

La mayor abundancia de las larvas se observñ durante -

el Otoño y el Verano. (Tabla 3. Fig. 4).

Durante el Otoño se capturaron 9 292 individuos perte-
necientes a 18 tasas siendo los mis abundantes la Familia Gp
biidae; flairdiella cbrysoura; anchoa spp.; Gobionellus basti-

EEE Y Pvfmitatpr maculagus que representan el 98.31 X de la -
captura mientras que el 1.59 1 restante corresponde a las cap
turas de las otras especies. (Tabla 3, Fig. 6,).

En Verano se capturaron d 193 individuos con un total

de 12 texas siendo este periodo el mãs pobre en cuanto al nfi

mero de grupos capturados, los mãs abundantes de Estos fue--



ron: Familia Gobiidae, Anchoa spp. y ~. ~it~illi que suman el 

97.70 % Y las restantes especies forman el 2.30 % de la capt~ 

ra. (Tabla 3. Fig. 4.). 

El Invierno con el 3 721 individuos agrupados en 16 

taxas. La mayor abundancia se presenta en la Familia Gobi idae, 

Anchoa spp.; Dormitator maculatus; Bairdiella chrysoura; ~. 

hepsetus y ~. mitchilli que suman el 96.92 % d~ la captura 

mientras que el 3.08 % restante pertenece a las demás especies 

(Tabla 3. Fig. 4). 

Por Gltimo la Primavera con el 1 638 individuos con 16 

taxas los más abundantes son: la Familia Gobiidae, Anchoa spp. 

!. mitchilli; Bairdiella chrysoura; Hypsoblennius hentz; Meni

dia spp. y Dormitator maculatus con un porcentaje del 97.00 % 

y los restantes 3.00 % de las demás especies. (Tabl~ 3. Fig. -

4) • 

2?

ron: Familia Gobiidae, anchoa spp. y e. mitcbilli que suman el

9?-?ü Z y las restantes especies forman el 2.3Ú E de la captä

ra. (Tabla 3. Fig. à.).

El Invierno con el 3 ?21 individuos agrupados en lb -

tasas. La mayor abundancia se presenta en la Familia Gobiidae

anchoa spp.; bormitator maculatus; Sairdiella chrysoura; a. -

hepsetus y a. mitchilli que suman el 95.92 X de la captura -

mientras que el 3.üE 2 restante pertenece a las demãs especies

(Tabla 3. Fig. â).

Por ñltimo la Primavera con el 1 633 individuos con lb

tamag los mãs abundantes son: la Familia Gobiidae, anchoa spp

a. mitchilli; Saipdiella cbrysoura; Hgpsoblennius hente; beni-
dia spp. y bormitator maculatus con un porcentaje del 9?.flÚ H
y los restantes 3.00 I de las demäs especies. [Tabla 3. Fig. -

ú).



COMPOSICION DE LA CAPTURA EN LAS REDES UTILIZADAS 

El presente trabajo se realizó con dos tipos diferentes 

de redes, con las cuales se muestreaban dos niveles de profun

didad en la laguna, para el presente trabajo se conjuntaron 

los datos obtenidos de las de la red tipo "Bongo". 

La red que realizó arrastres superficiales fue la red -

tipo "Bongo" en la que se logro la mayor parte de la captura 

siendo esta del 77.57 % del total y la red de patines que mue~ 

treó el fondo obteniendose con esta el 22.43 % de la captura -

total, (Tabla 4) sin embargo, en cuanto a las tallas se refie

re, existe una gran diferencia, dado que las tallas mas gran-

des se capturaron en la red de patines mientras que las mas p~ 

queñas fueron capturadas en la red tipo "Bongo". 

En la red tipo "Bongo" se capturaron 18 grupos de los -

cuales tres fueron exclusivos para este tipo de red: Brevoor

tia ssp., Menidia spp. y Strongy1ura marina. La explicación p~ 

sible a su captura es quiza a un acarreo motivado por las co-

rrientes, ya que los adultos de los dos primeros son euriha1i

nos del componente marino y sus larvas estan cercanas a la bo~ 

ca de la misma, sin embargo,para Strongylura marina se ha de-

tectado que el desove ocurre dentro del sistema y asociado a -

fondos de pastos donde los hueveci110s quedan adheridoS t de 

los cuales las larvas eclosionan mas grandes y con una gran mo 

vi1idad razón por la cual su captura haya sido pobre, además -

de que estas tienden a desplazarse mas hacia las orillas que 

al centro de los canales (Cruz-Gomez Como per.). 

En la red de patines la captura fue de 19 grupos de los 

cuales cuatro fueron exclusivas en este arte de pesca y son: -

Achirus lineatus; ~itharichthys spp.~ Gobioides broussonnetti 

y Oligop1ites saurus. Su captura puede ser debida a dos razones 

una de ellas relaciona a las dos primeras especies y está in

fluenciada directamente por el comportamiento que tienen los -
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CÚHPDSICION DE LA CAPTURH EN LaS REDES UTILIZADAS

El presente trabajo se realizd con dos tipos diferentes

de redes, con las cuales se muestreaban dos niveles de profun-

didad en la laguna, para el presente trabajo se conjuntaron -
los datos obtenidos de las de la red tipo "Hongo".

La red que realizd arrastres superficiales fue la red -

tipo "Bongo" en la que se logro la mayor parte de la captura

siendo ësta del ??.5? I del total y la red de patines que mues

tred el fondo obteniendose con Ésta el 22.à3 Z de la captura -
total, (Tabla à) sin embargo, en cuanto a las tallas se refie-

re, existe una gran diferencia, dado que las tallas mãs gran--

des se capturaron en la red de patines mientras que las mãs på

queñas fueron capturadas en la red tipo "Bongo".

En la red tipo "Bongo" se capturaron 13 grupos de los -

cuales tres fueron exclusivos para estë tipo de red: Brevoor-

tia ssp., Henidia spp. y Strongylura marina. La enplicacidn pg

sible a su captura es quizfi a un acarreo motivado por las co--

rrientes, ya que los adultos de los dos primeros son eurihali-

nos del componente marino y sus larvas estan cercanas a la bo-

ca de la misma, sin embargoipara Sgrongylpga Espina se ha de--

tectado que el desove ocurre dentro del sistema y asociado a -

fondos de pastos donde los huevecillos quedan adheridos; de -

los cuales las larvas eclosionan mãs grandes y con una gran mp

vilidad razôn por la cual su captura baya sido pobre, ademãs -
de que Éstas tienden a desplazarse mãs hacia las orillas que

al centro de los canales (Cruz-Gomez Com. per.}.

En la red de patines la captura fue de 19 grupos de los

cuales cuatro fueron exclusivas en Este arte de pesca y son: -

acbirps lineatus; §iEharichthïs spp.¡ §obioides_brousspnnetti

y Úligqplites saurus'Su captura puede ser debida a dos razones

una de ellas relaciona a las dos primeras especies y esta in-
fluenciada directamente por el comportamiento que tienen los -



adultos; no obstante la longitud tan pequeña que presentaron 

las larvas capturadas tienen ya la iniciación de la migración 

de los ojos y por lo tanto empieza a adquirir fos hábitos ben 

tónicos. y la segunda razón involucra ~. broussonnetti y Q. 

saurus ambas son especies eurihalinas del componente marino y 

por lo tanto se localizan en el area de la laguna donde la con 

centración de salinidad es mayor, cabe señalar tambiªn que sus 

apariciones en el sistema fueron poco frecuentes en estadios -

larvarios y sólo se presentaron en dos muestreos, lo que acusa 

a su presencia un mero accidente causado por las corrientes, 

dado que el desove de los adultos ocurre en las bocas o en la 

zona costera, o bien por la presencia de alimento en el siste

ma además de la protección que ªstos les brindan, para el caso 

de O. saurus los estados juveniles y adultos son mucho mas fre 

cuentes y generalmente ocurren cerca de las bocas, Castro (19-

78) . 

La distribución espacial y la variación estacional de -

las especies capturadas se discuten a continuación, 
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adultos; no obstante la longitud tan pequeña que presentaron

las larvas capturadas tienen ya la iniciaciãn de la migraciñn

de los ojos y por lo tanto empieza a adquirir los hãbitos beg
-IF' '- -I 1tonicos. Y la segunda razon involucra Q. broussonnetti y D. -

saurus ambas son especies eurihalinas del componente marino y

por lo tanto se localizan en el ãrea de la laguna donde la cop

centracidn de salinidad es mayor, cabe señalar también que sus

apariciones en el sistema fueron poco frecuentes en estadios -

larvarios y sñlo se presentaron en dos muestreos, lo que acusa

a su presencia un mero accidente causado

dado que el desove de los adultos ocurre

zona costera, o bien por la presencia de

ma ademãs de la proteccidn que Éstos les

de G. saurus los estados juveniles y adultos son mucho mås frå
.-er

por las corrientes, -

en las bocas o en la

alimento en el siste-

brindan, para el caso

cuentes y generalmente ocurren cerca de las bocas, Castro (19-

?S}.
La distribucidn espacial y la variacidn estacional de -

las especies capturadas se discuten a continuacidn.
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FAMILIA GOBIIDAE 

Los organismos que forman parte de esta familia presen

taron varios problemas para poder realizar su identificacion, 

por un lado la talla tan pequeña que observaron y por otro la 

falta de información, comprendieron aspectos críticos para su 

determinación taxonómica razones por la cual, está familia se 

considero en un trabajo aparte por 10 que aquí solo se analiza 

su variación estacional y su distribución dentro del sistema. 

Las capturas para los organismos pertenecientes a esta 

familia fue de 15 607 individuos, de los cuales se identifica

ron cuatro Generas y cinco Especies. Del total de larvas capt~ 

radas 14 441 fueron identificadas sólo a nivel de familia y -

de la cual se hablara en terminas generales. El procentaje de 

la captura de la red t.ipo "Bongo" fue de 84.75 % Y para la red 

de patines del 15.25 %. Esta diferencia en cuanto al porcenta-

je de captura se explica debido a las pequeñas 

tallas observadas en estos organismos durante el ciclo de mues 

treo y que fue menor de los 5 mm., y que aGn no presentaban _ 

esbozos de las aletas aún cuando el saco vitelina había sido 

reabsorbido. 

Su captura a lo largo del muestreo fue más bien regular 

observandose las máximas abundancias durante el período Veran~ 

Otoño (Fig. 5).Su distibucion dentro del sistema muestra pref~ 

rencia por la parte inferior de la laguna (zona A), así como -

con la boca de comunicación con el mar (zona C). Los interva

los de los parámetros en los que se capturaron estos organis-

mos fueron: temperatura de 23.6 a 28.8 'C; salinidad de 1.7 a 

18.5 0/00 y concentración de oxígeno de 4.3 a 9.1 p.p.m •. 

Las categorias ecológicas de acuerdo con Castro (1978) 

modificada por De la Cruz et al (1985) para aquellas espe--

cies que fueron capturadas en est~ muestreo señalan que son 
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FAMILIA GUBIIDAE

Los organismos que forman parte de esta familia presen-

taron varios problemas para poder realizar su identificacidn,

por un lado la talla tan pequeña que observaron y por otro la

falta de informaciñn, comprendieron aspectos críticos para su

determinaciñn taxonñmica razones por la cual, esta familia se
considero en un trabajo aparte por lo que aqui sdlo se analiza

su variaciñn estacional y su distribucidn dentro del sistema.

Las capturas para los organismos pertenecientes a esta

familia fue de 15 GO? individuos, de los cuales se identifica-

ron cuatro Gënpfng y cinco Especies. Del total de larvas captg

radas 14 åâl fueron identificadas sãlo a nivel de familia y -

de la cual se hablara en tërminos generales, El procentaje de

la captura de la red tipo "Bongo" fue de 34.75 2 y para la red

de patines del 15.25 Z, Esta diferencia en cuanto al porcenta-

je de captura se explica debido a las pequeñas

tallas observadas en estos organismos durante el ciclo de mueâ

treo y que fue menor de los 5 mm., Y que ¿gn nn presentaban _

esbozos de las aletas aün cuando el saco vitelino habia sido

reabsorbido. -

Su captura a lo largo del muestreo fue mãs bien regular

observandose las måsimas abundancias durante el periodo Verang

Otoño (Fig. 5).Su distibuciñn dentro del sistema muestra prefå

rencia por la parte inferior de la laguna (zona A), asi como -
con la boca de comunicacidn con el mar (zona C), Los interva-

los de los parãmetros en los que se capturaron estos organis--

mos fueron: temperatura de 23.6 a 28,8 'C; salinidad de 1,? a
18.5 Dloo y concentracidn de oxigeno de å.3 a 9.1 p.p,m,.

Las categorias ecolägicas de acuerdo con Castro (l9?8)
modificada por De la Cruz et al (1985) para aquellas espe--

cies que fueron capturadas en este muestreo señalan que son -



habitantes temporales del componente estuarino, habitantes 

permanentes del componente estuarino y especies eurihalinas 
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del componente marino todo esta nos indica que la mayoría de 

las larvas pertenecientes a esta familia sólo utilizan el sis-

tema como área de crianza, excepto algunos como Gobionellus -

spp. y Gobiosoma spp. que si se ha encontrado que desovan den 

tro de los sistemas estuarinos (Cruz-Gómez como per.). 

Dormitator macula tus 

Se present6 durante 9 muestreos con un total de 843 organis--

mas de los cuales el 60.37 % fue capturado en la red tipo "Bon 

go" y el 39.63 % con la red de patines. 

Esta especie fue mas abundante durante el período Oto--

ño-Invierno y es escasa durante la primavera. (Fig. 6) 

Su distribuci6n dentro del sistema se restringe m~s 

bien a la zona media e inferior de la laguna (zona A y B), su 

captura se asocio a temperaturas de 23.6 a 28,8 ·C; salinidad 

de 1.7 a 18,5 0100 y concentracion de oxrgeno de 4,3 a 9.1 p.--

p.m. 

De acuerdo a las clasificaciones propuestas por Castro 

(1978) y De la Cruz (1985) esta especie es un habitante tempo-

ral del componente estuarino, se le considera ademas como una 

de las más comunes y caracter~sticas de la ictiofauna marina ~ 

saciada a fondos lodosos, por otro lado Zavala (1980~ señala 

que los adultos son comunes en las cuencas de los ríos y s8lo 

acuden al sistema a desovar por 10 cual tambi~n se puede infe

rir que estos organismos utilizan el sistema como zona de re--

producci6n y crianza, Al final se puede atribuir que la mayor 

captura obtenida por la red tipo "Bongo" se debe blsicamente a 

los hábitos de las larvas que son mas bien plact8nicos durante 

las fases de desarrollo hasta juveniles, para despu~s asociar-
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habitantes temporales del componente estuarino, habitantes -

permanentes del componente estuarino y especies eurihalinas --

del componente marino todo esto nos indica que la mayoria de --

las larvas pertenecientes a esta familia sñlo utilizan el sis--

tema como ãrea de crianza, excepto algunos como Gobionellus -

spp. y fiobiosoma spp. que si se ha encontrado que desovan dep

tro de los sistemas estuarinos (Cruz-Gñmez com. per.}.

Dormitator maculatus

Se presentó durante 9 muestreos con un total de 8å3 organis---

mos de los cuales el 60,3? 1 fue capturado en la red tipo "Bop

go" y el 39.63 I con la red de patines,

Esta especie fue mãs abundante durante el periodo Oto---

ño-Invierno y es escasa durante la primavera. (Fig. 6)

Su distribuciön dentro del sistema se restringe mãs ---

bien a la zona media e inferior de la laguna (zona A y B), su

captura se asocio a temperaturas de 23.6 a 28,8 'C; salinidad

de 1.? a 18.5 ofoo y concentraciñn de oxigeno de á,3 a 9,1 p.--

p.m.

De acuerdo a las clasificaciones propuestas por Castro

(1978) y De la Cruz (1935) esta especie es un habitante tempo--

ral del componente estuarino, se le considera ademãs como una

de las mãs comunes y caracteristicas de la ictiofauna marina E

sociada a fondos lodosos, por otro lado Zavala (IQBOL señala --

que los adultos son comunes en las cuencas de los rios y sdlo

acuden al sistema a desovar por lo cual también se puede infe-

rir que estos organismos utilizan el sistema como zona de re---

producciön y crianza, al final se puede atribuir que la mayor

captura obtenida por la red tipo "Bongo" se debe bdsicamente a

los bãbitos de las larvas que son mãs bien plactdnicos durante

las fases de desarrollo hasta juveniles, para despuës asociar-
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se a los fondos lodosos en su fase adulta. 

Gobionellus hasta tus 

Se capturaron 208 organismos en 6 muestreos de los cua-

les el 61.54 % se obtuvo con la red de patines y el 38.46 % 

con la red tipo "Bongo" y al igual que D. maculatus sus máxi-

mas abundancias fueron durante el Otoño-Invierno. (Fig. 7). 

Su distribución es mas bien hacia la parte inferior del 

cuerpo lagunar (zona Al asociado a fondos lodosos y pastos su

mergidos y a temperaturas de 25,Q a 28,8 °C¡ salinidad de 2.5 

a 18.5 0/00 y concentraci8n de oxígeno de 4.3 a 8.9 p.p.m. 

De la Cruz (1985) la clasifica como habitante permanen

te del componente estuarino y en est~ sistema se le captur~ en 

su fase adulta en fondos lodosos 10 que permite inferir su ha

bito bentónico, Esta caracter!stica es digna de tomarse en 

cuenta para el analisis de las larvas ya que el hecho de haber 

obtenido una mayor captura de est~ especie en la red de pati

nes permite suponer que las larvas cuando ya han alcanzado el 

desarrollo de las aletas impares (aproximadamente a los 10 mm) 

tienden a buscar los fondos, por otro lado cama ya se menciona 

está especie busca los fondos para desovar, 

Gobiomorus dormitar 

Se presentó durante 5 muestreos con un total de 65 org~ 

nismos de los cuales el 90.77 % correspondio a la red tipo 

"Bongo" y el 9.23 % a la red de patines y su @poca de maxima 

abundancia es el 'Otoño. (Fig. 8) 

Se distribuy6 preferentemente en la parte inferior del 

sistema (zona A) asociandose a fondos lodosos y a temperaturas 

de 25.0 a 28.8 ~C; salinidad de 2.4 a 13.2 0/00 y concentra-
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se a los fondos lodosos en su fase adulta.

Gobionellus hastatus

Se capturaron 233 organismos en 6 muestreos de los cua--

les el 3l.5å 2 se obtuvo con la red de patines y el 33,åd 2 -
con la red tipo "Bongo" y al igual que D. magulatus sus mãxi--

mas abundancias fueron durante el Otoño-Invierno. (Fig, T).

Su distribucidn es mãs bien hacia la parte inferior del

cuerpo lagunar (zona al asociado a fondos lodosos y pastos su-
mergidos y a temperaturas de 25,0 a 23,3 “Ey salinidad de 2.5

s 13.5 flfoo y concentracifln de oxigeno de å,3 a 3,9 p.p.m,

De la Cruz (1935) la clasifica como habitante permanen-

te del componente estuarino y en este sistema se le capturd'en
su fase adulta en fondos lodosos lo que permite inferir su bd-

bito bentdnico, Esta caracteristica es digna de tomarse en -

cuenta para el anfilisis de las larvas ya que el hecho de haber

obtenido una mayor captura de esta especie en la red de pati-

nes permite suponer que las larvas cuando ya han alcanzado el

desarrollo de las aletas impares (aproximadamente a los lü mm)

tienden a buscar los fondos, por otro lado como ya se menciona

esta especie busca los fondos para desovar,

Éobiomorus dormitor

Se presentí durante 5 muestreos con un total de 35 orgp

nismos de los cuales el 90,?? 1 fl9YTE5Pflfl¿ÍU H lfi fflfl ÉÍPD v

"Bongo" y el 9,23 1 s la red de patines y su Época de mfixima

abundancia es el`Otoño. LFig, S]

Se distribuyñ preferentemente en la parte inferior del
sistema (zona al asociandose a fondos lodosos y a temperaturas

de 25.0 a 23,3 'C; salinidad de 2,d a 13,2 üƒoo y concentra-



cian de Qx!geno de 4,3 a 8,1 p,p,m, 

C a s t r o (l 978) 1 a c 1 a s i f i c a c om o e s p e c i e e u r i ha 1 in a del 

componente marino y se reporta en las desembocaduras de los 

ríos y las lagunas costeras. Mientras que De la Cruz (1985) lo 

considera como especie temporal del componente estuarino, aun

que en ambos casos no se le considera permanente. 

En general se desconoce mucho de su ciclo de vida, au~ 

que junto con ~. macula tus es muy frecuente en los sistemas es 

tuarinos en sus primeras fases de desarrollo y que ut~lizan el 

sistema corno una zona de refugio y alimentacian. 

Gobionellus boleosoma 

Se capturaren 48 organismos durante 5 muestreos de los 

cuales el 56.25 % se obtuvd en la red tipo "Bongo" y el 43.75 

% en la red de patines, su máxima abundancia se observa en el 

Invierno. (Fig. 9) 

,-
Esta especie esta ampliamente distribuida en el siste-

ma aunque presentó preferencia por la parte inferior del mis 

mo, asociado a temperaturas de 25.6 a 28.8 °CI salinidad de l. 

7 a 18.5 %0 Y concentración de oxígeno de 4.3 q 9.1 p.p.m. 

La clasificación para esta especie según Castro (1978) 

y De la Cruz (1985) indican que son organismos eurihalinos del 

componente marino, de lo que se infiere que entran a la laguna 

para alimentarse, crecer y aún para reproducirse, 

Gobioides broussonnetti 

Esta especie sólo fue colectada durante el Otoño obte

niendo 2 organismos, su cicio de vida no es conocido, y aunque 

se ha capturado organismos adultos de más de 10 cm., no ha si-
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cian se esígena de n13 e s,1 p,p,m`

CESEFG ÍIÉÍÉJ 13 Elasìfiflfl Cümn especie Eurihaling del

ccmpcnente marina 3 se repnrta en las desembccaduras de las e

rias y las lagunas custeras. Hientras que De la Crue (1955) le

ccnsidera cama especie temporal del campenente estuarinu, aune

que en ambas cases na se le ccnsidera permanente.

En general se desccncce mucha de su ciclc de vida, aun

que junte cen D. macuiatus es muy frecuente en las sistemas es

tuarincs en sus primeras fases de desarrolla y que utilizan el

sistema came una auna de refugia 3 alimentaciån.

Écbicnellus beleesema

Se capturardn ¿B arganismcs durante 5 muestrecs de las

cuales el 56.25 I se cbtuvd en la red tipa "Bcngc" 3 el å3.?5

E en la red de patines, su mäxima abundancia se cbservd en el
Inviernu. (Fig. 9)

-I ƒ -I- I r -I IIIEsta especie esta ampliamente distribuida en el sistee

ma aunque presentâ preferencia per la parte infericr del mis

me, ascciadc a temperaturas de 25.6 a 28.3 'üg salinidad de 1¿

T a 13.5 nfuc y cuncentraciãn de oxigeno de å.3 q 9.1 p.p.m.

La clasificaciån para esta especie segfin Eastrc L19?B}

3 De la Crue (1985) indican que sun organismos eurihalincs del

cnmpanente marina, de le que se infiere que entran a 1a laguna

para alimentarse, crecer F afin para repruducirse,

Gebiuides preussqnnetti

Esta especie sdlc fue cclectada durante el ütcñc nbte-

niendc 2 crganismus, su cicìa de vida nu es cunccidc, y aunque

se ha capturada urganismcs adultas de mãs de lü cm., nc ha si-
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do posible detectar si el desove ocurre dentro de los estua

rios,aún cuando esta especie es común en los estuarios asocia

da a fondos lodosos. El hecho de haberse capturado salo en la 

red de patines demuestra su preferencia por los fondos lodosos 

como lo son las estaciones en que fue capturado (VII y XIII) Y 

que presentan las siguientes características; salinidad de 3.9 

a 8.7 0/00, temperatura de 27.6 a 28.8 'C y concentracian de -

oxígeno de 6.1 a 6.9 p.p.m. (Fig. No. 10). 

Castro (1978) Y De la Cruz (1985) la consideran como es 

pecie eurihalina del componente marino. 

3å

do posible detectar si el desove ocurre dentro de los estua-

rios,afin cuando esta especie es comün en los estuarios asocia-

da a fondos lodosos. El hecho de haberse capturado sdlo en la

red de patines demuestra su preferencia por los fondos lodosos

como lo son las estaciones en que fue capturado (VII y XIII) y

que presentan las siguientes características; salinidad de 3.9

a 8.? üfoo, temperatura de 2?.5 a 23.3 °C y concentracidn de -

oxígeno de 6.1 a 6.9 p.p.m. fïig. Ho. 10).

Castro (1978) y De la Crue (1935) la consideran como es

pecie eurihalina del componente marino.
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FAMILIA ENCRAULIDAE 

Se capturt un total de 2 331 organismos pertenecientes 

a un Cenero y dos Especies. Esta familia al igual que los Cobi

dos presento tambien ciertos problemas para poder efectuar la -

identificación específica, estriBando principalmente en las ta

llas tan pequeñas de las larvas y co~o consecuencia, algunas de 

ellas sólo se puedieron trabajar a nivel de Cenero. 

Anchoa spp. 

Del total de las larvas mencionadas antes, 1 720 fueron 

identificadas a nivel de Cenero 10 que equivale al 73.79 % de 

la captura total para ~sta familia. De este procentaje la red 

tipo "Bongo" contribuyt con el 71.70 % Y la red de patines con 

el 28.30 % . As~ mismo, se observaron dos per~odos de máxima -

abundancia, uno a finales del Invierno y el menor a mediados -

del Verano. Lo que señala la presencia de dos posibles epocas 

de desove. ?u distribución a 10 largo del sistema fue homoge

neo y estuvo asociado a temperaturas de 23.6 a 28.8 ·C; salini 

dad de 1.7 a 18.5 °foo y concentración de oxígeno de 4.3 a 8.9 

p.pr.m. La estación mas abundante fue la XVII. (Fig. 10) 

La diferencia que se observa en cuanto a la captura de 

la red tipo "Bongo" puede ser atribuiBle al igual que con la 

familia Gobiidae a las longitudes tan pequeñas capturadas en -

las cuales aún no se presentaba el desarrollo de las aletas 

impares, las Figs. 11 y 12 muestran las frecuencias en tallas 

capturadas para ambas redes, y que van de 1 a 13 mm., siendo -

las tallas mas frecuentes de 1 a 9 mm., equivaliendo al 87.67 

% de la captura total, este hecho es importante hacerlo notar 

ya que esto implica que por 10 menos para estas tallas existe 

una distribución vertical en la columna de agua, mas sin embar 

go, son mucho más abundantes en la capa superficial, de ah~ 
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Se capturd un total de 2 331 organismos pertenecientes

a un Genero 3 dos Especies. Está familia al igual que los Gobi-

dos presento tambien ciertos problemas para poder efectuar la -

identificaciãn específica, estribando principalmente en las ta-

llas tan pequeñas de las larvas 3 como consecuencia, algunas de
ellas sfilo se puedieron trabajar a nivel de Gënero.

anchoa spp.

Del total de las larvas mencionadas antes, 1 FEB fueron

identificadas a nivel de Gënero lo que equivale al ?3.?9 K de

la captura total para Esta familia. De este procentaje la red

tipo "Bongo" contribu3d con el ?l,?ü 1 3 la red de patines con

el 23.30 I . asi mismo, se observaron dos periodos de mínima -

abundancia, uno a finales del Invierno 3 el menor a mediados +

del ïerano. Lo que señala la presencia de dos posibles Epocas

de desove. Su distribuciän a lo largo del sistema fue homoge»

neo 3 estuvo asociado a temperaturas de 23.5 a 23,5 'C; salini

dad de 1.? a 13.5 uƒoo 3 concentraciän de oxigeno de å.3 a 3.9

p.pam. La estacifin mãs abundante fue la Iïll. (Fig. lü)

La diferencia que se observa en cuanto a la captura de

la red tipo "Bongo" puede ser atribuible al igual que con la

familia Gobiidae a las longitudes tan pequeñas capturadas en -

las cuales afin no se presentaba el desarrollo de las aletas P

impares, las Figs. 11 3 12 muestran las frecuencias en tallas

capturadas para ambas redes, 3 que van de l a 13 mm., siendo -

las tallas mäs frecuentes de 1 a 9 mm,, equivaliendo al E?.b?

I de la captura total, este hecho es importante hacerlo notar

3a que Esto implica que por lo menos para estas tallas existe

una distribucidn vertical en la columna de agua, mfls sin embar
go, son mucho mãs abundantes en la capa superficial, de ahí -
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que su captura fuera mayor en la red tipo "Bongo". 

Las dos especies representantes de este g~nero Castro -

(1978) Y De la Cruz (1985) las clasifican como habitante temp~ 

rales estuarinos y Fritzche (1978) señala que estas especies ~ 

fectuan el desove en el mar o en lugares cercanos a la costa o 

estuarios. De lo anterior se infiere que las larvas utilizan -

el sistema como zona de protección y alimentación. 

Por otro lado es necesario hacer notar que durante los 

muestreos se capturo gran cantidad de huevos de Engraulidos 

pertenecientes a la especie !. mitchilli, siendo ~sta la m~s -

abundante, cabe suponer que los organismos que constituyen a -

este genero pertenescan a dicha especie. 

Anchoa mitchilli (Fig,. A). 

De las larvas pertenecientes a la familia Engraulidae -

384 individuos pertenecieron a esta especie, equivaliendo al -

16.47 % de la captura total. Se presentaron durante 11 mues

treos, de los cuales el 65.63 % se obtuvo en la red de patines 

y el 34.38 % en la red tipo "Bongo", observando se su m5xima a

bundancia en el período comprendido entre la Primavera y el Ve 

rano. (Fig. 13) 

Esta especie se distribuye homogeneamente a lo largo de 

la laguna con excepci6n de las estaciones ubicadas en el Sumi

dero, estos organismos se asocian con temperaturas de 23.6 a -

28.8 oC; salinidad de 1.7 a 18.5 0[00 Y concentración de ox~g~ 

no de 4.3 a 9.1 p.p.m. 

La Fig. 14 muestra las frecuencias en la longitud de 

las larvas capturadas en ambas redes, que van de 7 a 27 mm., y 

de 29 a 31 mm., para la red tipo "Bongo", siendo m5s frecuen

tes las tallas de 11 a 15 mm., equivaliendo al 12.24 % de la -

que su captura fuera mayor en la red tipo "Bongo".

Las dos especies representantes de

{l9?B) 3 De la Cruz (1985) las clasifican

rales estuarinos 3 Fritzche [l9?S) señala
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este género Castro -

como habitante tempg

que estas especies e

fectuan el desove en el mar o en lugares cercanos a la costa o

estuarios. De lo anterior se infiere que las larvas utilizan -

el sistema como zona de proteccidn 3 alimentacidn.

Por otro lado es necesario hacer notar que durante los

muestreos se capturo gran cantidad de huevos de Engraulidos -
pertenecientes a la especie a. mitchilli, siendo Esta la mfls -

abundante, cabe suponer que los organismos que constitu3en a -

este gënero pertenescan a dicha especie.

±°+s'±=J*9..fl a.iF_s h,i_11_i <F±g.- M.

De las larvas pertenecientes a la familia Engraulidae -

3Sà individuos pertenecieron a esta especie, equivaliendo al -

16.à? Z de la captura total. Se presentaron durante ll mues-

treos, de los cuales el 55,63 1 se obtuvo en la red de patines

3 el 3å.38 Z en la red tipo "Bongo", observandose su mäxima a-

bundancia en el periodo comprendido entre la Primavera 3 el VE

reno. (Fig. 13)

Esta especie se distribu3e homogeneamente a lo

la laguna con encepcibn de las estaciones ubicadas en

dero, estos organismos se asocian con temperaturas de
28.3 °C; salinidad de 1.? a 15.5 üfoo 3 concentracidn

no de ú.3 a 9.1 p.p.m.

largo de

el Sumi¬

23,5 a H

de oxige

La Fig. lá muestra las frecuencias en la longitud de -

las larvas capturadas en ambas redes, que van de ? a 2? mm., 3

de 29 a 31 mm., para la red tipo "Bongo", siendo más frecuen-

tes las tallas de 11 a 15 mm., equivaliendo al 12,2¿ Z de la -
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captura total. En tanto que para la red de patines los inter

valos fueron de 7 a 23 mm., y de 53 a 55 mm., siendo mgs fre

cuentes las tallas de 11 a 17 mm., equivaliendo al 47.40 % de 

la captura total. 

A. mitchilli tiene una notable diferencia con respecto 

al genero anterior (Anchoa spp.), ya que, aunque se presenta -

en toda la columna de agua se puede apreciar también una estra 

tificacion en cuanto a las tallas capturadas tanto en la supe~ 

ficie como en el fondo, siendo una consecuencia derivada de su 

desarrollo ya que las larvas capturas en la red de patines, 

presentaban el inicio del desarrollo de las aletas, provocando 

en las larvas la capacidad de realizar desplazamientos. De 

ahí se debe su mayor abundancia en la red de patines de las ta 

llas mayores. 

Castro (1978) Y De la Cruz (1985) clasifican a ~sta es

pecie como habitante temporal del componente estuarino y tam-

bien señala que son organismos erurihalinos, ~sto ultimo se 

constato en el presente estudio, pues fue capturada en un in~ 

tervalo amplio de salinidad. 

Estos organismos efectuan el desove en el mar, cercano 

a las desembocaduras de los rros o lagunas (Fish and Wildlife 

Service Volume 1) y por acci8n de las mareas y corrientes los 

huevos penetran a la laguna aunque algunos autores mencionan -

que el desove puede ocurrir dentro de las lagunas, no es el ca 

so de este sistema ya que dentro de los muestreos complement~ 

rios de adultos, la captura de organismos sexualmente maduros 

fue nula, De la Cruz 09-80) • por 10 que se infiere que los or 

ganismos de esta especie, de la cual se capturaron una gran 

cantidad de huevos, penetran al sistema por acci8n de las co

rrientes y s810 permanecen dentro de ªl hasta alcanzar su esta 

do juvenil, para despuªs emigrar. 

3?

captura total. En tanto que para la red de patines los inter-

valos fueron de 7 a 23 mm., 3 de 53 a 55 mm.. siendo más fre-

cuentes las tallas de Il a 1? mm., equivaliendo al à7.úü 2 de

la captura total.
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presentaban el inicio del desarrollo de las aletas, provocando
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Castro (l9?B) 3 De la Cruz (1985) clasifican a esta es-

pecie como habitante temporal del componente estuarino 3 tame-

biën señala que son organismos erurihalinos, Ésto Último se -

constata en el presente estudio, pues fue capturada en un in@

tervalo amplio de salinidad.

Estos organismos efectuan el desove en el mar, cercano

a las desembocaduras de los rios o lagunas (Fish and Wildlife

Service Volume I) 3 por accidn de las mareas 3 corrientes los

huevos penetran a la laguna aunque algunos autores mencionan ~

que el desove puede ocurrir dentro de las lagunas, no es el ca

so de este sistema 3a que dentro de los muestreos complementa

rios de adultos, la captura de organismos sexualmente maduros

fue nula, De la Cruz filìåül , por lo que se infiere que los oí

gauismos de esta especie, de la cual se capturaron una gran P

cantidad de huevos, penetran al sistema por accidn de las coa

rrientes 3 sdlo permanecen dentro de dl hasta alcanzar su està

do juvenil, para despuës emigrar.
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Anchoa hepsetus (Fig. B). 

Del total de organismos capturados, 227 individuos se -

encuentran dentro de esta especie, equivaliendo al 13.19 % de 

la captura total. Se presentó durante 10 muestreos, de los or

ganismos capturados el 87.22 % se obtuvo en la red de patines 

y el 12.78 % en la red tipo "Bongo", su máxima abundancia fue 

durante el Invierno. (Fig. lS) 

Se distribuyen a lo largo de toda la laguna excepto en 

las estaciones IX y XVI, estos organismos muestran preferencia 

por las zonas del Bagre y la Laguneta, asoci:ndose a temperatu 

ras de 23.6 a 28.8 'C; salinidad de 1,7 a 18.S 0/00 y concen-

traci5n de oxígeno de 4.3 a 9.1 p,p,m. 

En las Figs. 16. y 17 se observan las frecuencias en las 

tallas capturadas para ambas redes, en la red tipo "Bongo" el 

intervalo es de 7 a 21 mm., siendo las mas frecuentes de 11 a 

ISmm., equivaliendo al 6.60 % de la captura total. Y con res-

pecto a la red de patines se observaron los siguientes interva 

los de 5 a 21 mm., siendo las mas frecuentes de 7 a 13 mm., e

quivaliendo al 68.28 % de la captura total. 

Estas larvas tienen como características que al finali

zar un determinado estadio descienden en la columna de agua -

(Fish and Wildlife Service Volumen I) y 10 referido ocasiona

una mayor captura en la red de patines. 

Castro (1978) y De la Cruz (198S) determinan a !. hepse 

tus como habitante temporal del componente estuarino, indican

do tambien su caracter eurihalino. 

Como reporta Fish and wildlife Service Volume 1 el des~ 

ve se efectua en zonas cercanas a la costa y en los estuarios, 

pero en este sistema no se ha observado que el desove se reali 
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anchoa hegsetus (Fig. B).

Del total de organismos capturados, 227 individuos se -

encuentran dentro de esta especie, equivaliendo al 13.19 1 de

la captura total. Se presentd durante ID muestreos, de los or-

ganismos capturados el 37.22 1 se obtuvo en la red de patines

3 el l2.?8 2 en la red tipo "Bongo", su måxima abundancia fue

durante el Invierno. (Fig. 15]

Se distribuyen a lo largo de toda la laguna excepto en

las estaciones IK 3 XVI, estos organismos muestran preferencia

por las zonas del Bagre Y la Lagunera, asociandose a temperatg

ras de 23.6 a 28.8 "C, salinidad de 1,? a 18.5 flfoo 3 concen--

tracidn de oxigeno de å.3 a 9.1 p,p.m.

En las Figs. 1fi_3 1? se observan las frecuencias en las

tallas capturadas para ambas redes, en la red tipo "Bongo" el

intervalo es de 7 a 21 mm., siendo las mãs frecuentes de 11 a
15mm., equivaliendo al 6.60 I de la captura total. Y con res--

pecto a la red de patines se observaron los siguientes intervì

los de 5 a 21 mm., siendo las mäs frecuentes de Y a 13 mm., e-

quivaliendo al 68.23 K de la captura total.

Estas larvas tienen como caracteristicas que al finali-

zar un determinado estadio descienden en la columna de agua -

(Fish and Wildlife Service Volumen I) 3 lo referido ocasiona-

una ma3or captura en la red de patines.

Castro (l9?B) 3 De la Cruz (19851 determinan a â, hepse
tus como habitante temporal del componente estuarino, indican-

do también su caracter eurihalino.

Como reporta Fish and Wildlife Service Volume I el deso
ve se efectua en zonas cercanas a la costa 3 en los estuarios,

pero en estë sistema no se ha observado que el desove se reali
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ce en el (De la Cruz lop, cit,}l, 

Para esta especie se le atribuye el mismo patr8n de co~ 

portamiento que con A. mitchilli, es decir sus huevos pene

tran a la laguna, en donde eclosionan y las crias utilizan el 

sistema para crecer y alimentarse y posteriormente de efec

tuando el desove salen al mar. 

U ...... A.M. CAMPUS 
'Z,""CAL" 
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ce en Él (De la Cruz (op, cit,11.

Para esta especie se le atribu3e el mismo patrdn de com
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tran a la laguna, en donde eclosionan 3 las aria@ utilizan el
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tuando el desove salen al mar.
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FAMILIA SCIAENIDAE (F ig. C). 

Se capturaron 705 individuos, durante 9 muestreos, iden 

tificfndose la Especie Bairdiella chrysoura; del total de los 

organismos el 76.17 % fue capturado en la red de patines y el 

23.83 % con la red tipo "Bongo", estl especie fue m~s abundan

te en el período del Otoño-Invierno (Fig. 18}. Su distribución 

fue a lo largo de la laguna a excepción de la parte media de -

la misma, y se not~ una preferencia por la parte inferior (zo

na A), especialmente en el area que comprende del Tularcito a 

el Bagre (Tabla 1), asociandose a estaciones muy fangosas y a 

temperaturas de 23.6 a 28.3 ·C; salinidad de 1.7 a 18.5 0/ 00 y 

concentración de oxígeno de 4.3 a 9.1 p.p.m, 

En las Fig. 19 Y 20 se muestran los intervalos para las 

tallas capturadas en ambas redes, siendo para la red tipo "Bo~ 

go" de a 15 mm., y l~s tallas mis frecuentes de 3 a S mm., y 

de 7 a 9 mm., equivaliendo al 14.18 % de la captura total, en 

tanto que en la red de patines el intervalo es de 1 a 13 mm., 

siendo las tallas mas abundantes de 1 a 7 mm" equivaliendo al 

70.04 % de la captura total. 

La clasificaci8n para esta especie segGn Castro (1978) 

señala que son organismos eurihalinos del componente marino. ~ 

y para De la Cruz (985) es un componente temporal del compo

nente estuarino, mereciendo la misma consideración que en ~. -

dormitar. Por otro lado Thomas (19711 menciona que provableme~ 

te el desove ocurra en el mar, s~ es asi sus huevos entran a -

la laguna (no pudiendo verificar tal suceso debido a la compl~ 

jidad en la identificaci8n de los mismos) aunque al revisar 

las tallas mínimas capturadas (1 mm.l, se puede suponer que la 

eclosión si se realiza en parte en el estuario. Sin embargo 

s i e n d o m á s f r e c u en t e s s·u cap tu r a en 1 a red de p a t in e s, e s de". 

esperarse por 10 tanto sean larvas las que penetren al sistema 

mas que los adultos a reproducirse, dado que la captura de a-

#0

FAMILIA scrasnxnar (pig_ 5),

Se capturaron ?D5 individuos, durante S muestreos, idep

tificdbdose la Especie Bairdiella chrïsgurag del total de los

organismos el ?ü.l? E fue capturado en la red de patines 3 el

23.83 Z con la red tipo "Bongo", está especie fue mäs abundan-

te en el periodo del otoño-Invierno (Fig. 151. Su distribuciãn
fue a lo largo de la laguna a excepcidn de la parte media de -

la misma, 3 se notd una preferencia por la parte inferior (zo-

na A), especialmente en el ãrea que comprende del Tularcito a

el Bagre (Tabla 1), asociandose a estaciones mu3 fangosas 3 a
temperaturas de 23,6 a 28.3 °C; salinidad de 1,? a 18,5 0/oo 3

concentracidn de oxígeno de ¿.3 a 9.1 p.p,m,

En las Fig. 19 3 20 se muestran los intervalos para las

tallas capturadas en ambas redes, siendo para la red tipo "Bug

go" de 1 a 15 mm., 3 las tallas mãs frecuentes de 3 a 5 mm., 3

de 7 a 9 mm., equivaliendo al lå,18 I de la captura total, en

tanto que en la red de patines el intervalo es de 1 a 13 mm.,

siendo las tallas mãs abundantes de 1 a ? mm,, equivaliendo al
?D.0å 2 de la captura total.

La clasificacidn para esta especie segdn Castro (1978)

señala que son organismos eurihalinos del componente marino. -

Y para De la Cruz (1935) es un componente temporal del compo-

nente estuarino, mereciendo la misma consideracidn que en E. -

dormitor. Por otro lado Thomas (1971) menciona que provablemeg
te el desove ocurra en el mar, si es asi sus huevos entran a -

la laguna (no pudiendo verificar tal suceso debido a la complì

jidad en la identificacidn de los mismos) aunque al revisar -

las tallas minimas capturadas (1 mm.1, se puede suponer que la

eclosidn si se realiza en parte en el estuario. Sin embargo e

siendo mås frecuentes su captura en la red de patines, es de e
esperarse por lo tanto sean larvas las que penetran al sistema

más que los adultos a reproducirse, dado que la captura de a-
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dultos fue poco abundante De la Cruz (op. cit.). 

agua, 

Como se viÓ esta especie se ubica en toda la columna de 

sin embargo desde muy pequeños manifiestan su asocia-

ción a las aguas turbias y fondos lodosos, habitat propio de 

los adultos (Chao, 1976 I Hildebrand y Cable, 1930 ) motivan

do lo anterior la mayor captura en la red de patines, esta es

pecie tanto en la étapa de larva como de juvenil, permanece en 

el estuario (Hildebran y Cable op. cit. ~ utilizandolo al mi~ 

mo tiempo como area de alimentaci8n y crecimiento para poste-

riormente salir del mismo o volver a entrar en busca de alimen 

to en fase de adulto. 

$1

dultos fue poco abundante De la Cruz (op. cit.).

Como se vid esta especie se ubica en toda la columna de

agua, sin embargo desde mu3 pequeños manifiestan su asocia-

cidn a las aguas turbias 3 fondos lodosos, hãbitat propio de -

los adultos (Chao, l9?6 ; Hildebrand 3 Cable,_l930 ) motivan-

do lo anterior la ma3or captura en la red de patines, esta es-

pecie tanto en la dtapa de larva como de juvenil, permanece en

el estuario fiflildebran 3 Cable op. cit. i utilizandolo al mis

mo tiempo como ärea de alimentacidn 3 crecimiento para poste--

riormente salir del mismo o volver a entrar en busca de alimen

to en fase de adulto.
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FAMILIA BLENNIIDAE (Fig. D). 

Se capturaron 50 individuos. durante 7 muestreos, lo

grándose la identificación de la Especie Hl'psoblennius hentz • 

Del total de los organismos el 76.00 % correspondio a la cap

tura de la red tipo "Bongo" y el 24.00 % en la red de patines. 

Esta especie fue mis abundante durante la Primavera (

Fi g . 22). Se distribuyó a lo largo de la laguna con excepción 

de las estaciones I, VI, XII y XVI. Estos organismos se asoci~ 

ron a temperaturas de 25.0 a 28.8 ·C; salinidad de 1.7 a 18.5 

0/ 00 y concentración de oxigeno de 4.3 a 8.9 p.p.m. (TaBla 1). 

En la Fig. 23 se muestran las frecuencias en tallas caE 

turadas para ambas redes que van de 1 a 8 mm., siendo las ta

llas mas frecuentes pa.ra la red tipo "Bongo" de 1 a 3 mm .• e

quivaliendo al 60.62 ro de la captura, en tanto que para la red 

de patines la talla más frecuente fue de 1 a 2 mm., equivalie~ 

do al 16.00 % de la captura total. 

Castro (1978) considera a la familia como organismos es 

tenohalinos del componente marino, sin embargo Fish and Wildli 

fe Service Volume V señala su posible penetraci8n a los estua

rios, como ya se indicó la especie no fue muy abundante y se ~ 

tribuye su presencia en el sistema al hecho de ser transporta

dos por el efecto de las mareas y dado su carácter estenohali

no, estos organismos se manifestaron con mayor abundancia en 

la Primavera, estación en la cual dadas sus caracter~sticas 

los valores de salinidad son mas elevados. 

a2

FAMILIA ELENNIIDAE (313, D),

Se capturaron 50 individuos. durante Í muestreos, lo-

grdndose la identificacidn de la Especie±H3psob1ennius hentz.

Del total de los organismos el ?6.üD K correspondio a la cap-

tura de la red tipo "Bongo" 3 el 24.00 Z en la red de patines.

Esta especie fue mfis abundante durante la frimavera (-

Fig. 22). Se distribuyd a lo largo de la laguna con excepcidn

de las estaciones I, VI, XII 3 XVI. Estos organismos se asociå

ron a temperaturas de 25.0 a 28.8 'CJ salinidad de 1,7 a 18.5
uƒoo 3 concentracidn de oxígeno de á,3 a 3.9 p.p.m. (Tabla 1).

En la Fig. 23 se muestran las frecuencias en tallas cap

turadas para ambas redes que van de l a B mm., siendo las ta-

llas mãs frecuentes para la red tipo "Bongo" de 1 a 3 mm., e-

quivaliendo al 60.62 I de la captura, en tanto que para la red

de patines la talla mãs frecuente fue de 1 a 2 mm., equivalieg

do al 15.00 I de la captura total.

Castro (l9?8) considera a la familia como organismos es

tenohalinos del componente marino, sin embargo Fish and Wildli

fe Service Volume V señala su posible penetracidn a los estua-

rios, como 3a se indicd la especie no fue mu3 abundante 3 se í

tribu3e su presencia en el sistema al hecho de ser transporta-
dos por el efecto de las mareas 3 dado su carãcter estenohali-

no, estos organismos se manifestaron con ma3or abundancia en -
la Primavera, estaciñn en la cual dadas sus caracteristicas -

los valores de salinidad son mãs elevados,
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FAMILIA GERREIDAE (Fig. E). 

Se capturaron 49 individuos, durante 8 muestreos, iden

tificandose la especie Diapterus rhombeus, del total de los 

organismos el 71.43 % se captura en la red tipo "Bongo" y el 

28.57 % en la red de patines. Se puede considerar que su abun

dancia fue durante el período del Invierno y Verano, en tanto 

que en el Otoño y la Primavera la abundancia tiende a dismi

nuir. (Fig. 24) 

La distribución de est~ especie se restringe mis bien 

a la parte inferior de la laguna (zona A), aunque también se -

nota su presencia en algunas zonas de la parte media, estds 

organismos se asociaron a temperaturas de 23.6 a 28.8 'C; sal~ 

nidad de 1.7 a 13.2 0/00 y concentración de ox~geno de 4.3 a -

9.1 p.p.m. (Tabla 1) 

La Fig. 25 muestra la frecuencia en la longitud de las 

larvas capturadas, para la red tipo "Bongo" fue de 4 a 14 mm., 

equivaliendo al 51.02 % de la captura total. Y en la red de p~ 

tines el intervalo correspondio de 4 a 6 mm., y de 10 a 20 mm. 

siendo mas frecuente de 10 a 16 mm" equivaliendo estas al 20. 

41 .% de la captura total, 

Corno se puede ver los intervalos son diferentes entre -

las redes, esta discontinuidad posiblemente sea propiciada por 

los distintos estadios de desarrollo, ya que en sus primeras -

etapas fueron mas abundantes en la red tipo "Bongo" y conforme 

alcanzan el desarrollo, estas larvas que tienen mayor capaci

dad de desplazamiento son capturadas mas frecuentemente en la 

red de patines. 

Castro (1978) la considera como especie eurihalina del 

componente marino, que entra al estuario buscando protección o 

#3

rinitis creativas (Fig. EJ.

Se capturaron 49 individuos, durante 8 muestreos, iden-

tificandose la especie Diapterus rhombeus, del total de los -

organismos el ?l.å3 Z se captura en la red tipo "Bongo" 3 el -

28.5? 2 en la red de patines. Se puede considerar que su abun-

dancia fue durante el periodo del Invierno 3 Verano, en tanto

que en el Dtodo 3 la Primavera la abundancia tiende a dismi-

nuit. (Fig. 2d)

La distribucidn de esta especie se restringe mds bien -

a la parte inferior de la laguna (zona A), aunque también se -

nota su presencia en algunas zonas de la parte media, estos -

organismos se asociaron a temperaturas de 23.6 a 28.8 'C; sali

nidad de 1.7 a 13.2 Dfoo 3 concentracidn de oxigeno de å.3 a -

9.1 p.p.m. (Tabla 1)

La Fig. 25 muestra la frecuencia en la longitud de las

larvas capturadas, para la red tipo "Bongo" fue de ú a la mm.,

equivaliendo al 51.02 Z de la captura total. Y en la red de pa

tines el intervalo correspondio de à a 6 mm., 3 de 10 a 20 mm.

siendo mãs frecuente de 10 a 16 mm., equivaliendo Éstas al 2ü¿

úl.Z de la captura total,

Como se puede ver los intervalos son diferentes entre -

las redes, esta discontinuidad posiblemente sea propiciada por

los distintos estadios de desarrollo, 3a que en sus primeras -

Etapas fueron mãs abundantes en la red tipo "Bongo" 3 conforme

alcanzan el desarrollo, estãs larvas que tienen mayor capaci-

dad de desplazamiento son capturadas mds frecuentemente en la

red de patines.

Castro (1978) la considera como especie eurihalina del
eomponente marino, que entra al estuario buscando proteccidn o
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alimento esta aseveración se basa principalmente en las captu~ 

ras de una gran cantidad de juveniles en los muestreos comple

mentarios, mientras que los adultos fueron m~s bien escasos. -

y para De la Cruz (1985) es una especie temporal del componen

te estuarino. 

ad

alimento esta aseveracidn se basa principalmente en las caprue

ras de una gran cantidad de juveniles en los muestreos comple-

mentarios, mientras que los adultos fueron mås bien escasos. -

ï para De la Cruz (1935) es una especie temporal del componen-

te estuarino.
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FAMILIA SYNGNATHIDAE 

Se capturó un total de 46 organismos pertenecientes a -

dos Generos y dos Especies. 

Oostethus linea tus 
(Fig. F). 

Se presentó durante todo el muestreo con 42 organismos 

de los cuales el 71.43 % se captura en la red tipo "Bongo" y -

el 28.57 % en la red de patines. Esta especie fue más abundan

te en el período comprendido de la Primavera al Verano. CFig. 

26) 

Su distribución en la laguna fue casi homo g enea ya que 

las únicas estaciones en las que no se capturó fueron la X, XV4 

XVII . Su presencia se asoció a estaciones que presentaban pas

tizales o en aquellas que estaban muy protegidas de las co

rrientes y a temperaturas de 23.6 a 28.8 'C; salinidad de 1.7 

a 18.5 0/00 y concentraciBn de ox~geno de 4.3 a 9.1 ~.p.m. (T~ 

bla 1) características encontradas en la zona A. 

En la Fig. 27 se observa la frecuencia en tallas para -

ambas redes, en la red tipo "Bongo l' los intervalos van de 2 a 

6mm., siendo las mas frecuentes de 4 a 5 mm., equivaliendo al 

50.00 % de la captura total y en la red de patines, las tallas 

van de 3 a 7 mm., y de 8 a 9 mm., siendo la más frecuente de -

4 a 5 mm., equivaliendo al 14.28 % de la captura total. 

Castro (1985) lo clasifica como una especie eurihalina 

del componente marino y tambien se5ala, que invaden las co

rrientes fluviales y estuarinas. Para De la Cruz (1985) es une 

esp eci e temporal del componente marino. Mendez-Var g as (1980) -

señala qu e po sibl e me nte el desove se efectue en los estuarios 

y po r obse r v a cion es realizadas por Hart í nez ( l 9 8 1 ) se6 ala 

#5

FAMILIA SYNGHaTHlUàE

Se capturd un total de ¿6 organismos pertenecientes a -
dos Gëneros 3 dos Especies.

Costethus lineatus (Fig. F).

Se presentb durante todo el muestreo con ¿2 organismos
de los cuales el ?1.a3 Z se capturd en 1a red tipo "Bongo" 3 -
el 28.5? Z en la red de patines. Esta especie fue mãs abundan-

te en el periodo comprendido de la Primavera al Uerano. (Fig.

26)

Su distribucidn en la laguna fue casi homogånea 3a que
las dnicas estaciones en las que no se capturd fueron la I, XVI,
XVII. Su presencia se asocid a estaciones que presentaban pas-

tizales o en aquellas que estaban mu3 protegidas de las co-

rrientes 3 a temperaturas de 23.6 a 28.8 'C; salinidad de 1.?

a 18.5 Dfoo 3 concentracidn de oxigeno de å.3 a 9.1 p.p,m. (Tí

bla 1) caracteristicas encontradas en la zona a,

En la Fig. 2? se observa la frecuencia en tallas para -

ambas redes, en la red tipo "Bongo" los intervalos van de 2 a
ömm., siendo las mãs frecuentes de ã a 5 mm., equivaliendo al

50.00 Z de la captura total 3 en la red de patines, las tallas
van de 3 a T mm., 3 de 8 a 9 mm., siendo la mds frecuente de -

à a 5 mm., equivaliendo al 1&.28 Z de la captura total.

Castro {1985} lo clasifica como una especie eurihalina
del componente marino 3 también señala, que invaden las co-

rrientes fluviales 3 estuarinas. Para De la Cruz (1985) es una

especie temporal del componente marino. Hëndez-ïargas (1980) -

senala que posiblemente el desove se efectue en los estuarios
3 por observaciones realieadas por Martinez (1981) señala
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los adultos de esta especie utilizan estos sistemas como ~rea 

para realizar el desove. De lo anterior se deriva que el mayor 

ndmero de larvas se haya captura en la red tipo "Bongo", pues

to que las larvas en ese estadio son netamente planct8nicas, -

además de que su desarrollo es muy lento. 

Syngnathus scovelli (Fig. G). 

Se capturarón 4 individuos, durante tres muestreos, de 

los cuales el 50.00 ro se oBtuvo para amBas redes. Los organis

mos de esta especie fueron ca~turados durante la Primavera y -

el Verano. (Fig. No. 28). 

Sólo fue capturado en las estaciones de la II! a la V -

ubicadas en la zona inferior de la laguna (zona A) y se aso

cian a pastizales y a ~emperaturas de 25.9 a 27 . 1 ·C; salini

dad del.7 a 5.7 0/00 y concentraci5n de ox1geno de 4.7 a 8.0 -

p.p.m. (Tabla 1). 

La Fig. 29 muestran los intervalos de la longitud para 

ambas redes. En la red tipo "Bongo" se capturaran 2 individuos 

con tallas de 4 a 5 mm., y de 14 a 15 mm, En la red de patines 

la captura fue similar con las tallas de 4 a 5 mm., y de 18 a 

19 mm. 

Castro (1978) Y De la Cruz (1985) los determinan como -

especie eurihalina del componente marino, en estos organismos 

al igual que en Q. linea tus los adultos efectuan el desove den 

tro de la laguna (Mendez, 1980. Y Martínez, 1981), una de 

las razones por la cual fueron capturadas con menor abundancia 

que la anterior especie, es debido a que ~. scovelli efect~a 

mas rápidamente su desarrollo. (Esto fue observado en el labo

ratorio de Ecología y Biologías de Campo de la E.N.E.P. Iztac~ 

la al se guir el desarrollo d e organismos que fueron capturados 

en embrión a punto de eclosionar) y una ve z que eclosionaron -

ed

los adultos de esta especie utilizan estos sistemas como Eres

para realizar el desove, De lo anterior se deriva que el ma3or

nümero de larvas se ha3a captura en la red tipo "Bongo", pues-

to que las larvas en ese estadio son netamente planctdnicas, -

ademãs de que su desarrollo es mu3 lento.

§3ggnathus scovelli (Fig. G).

Se capturardn 4 individuos, durante tres muestreos, de

los cuales el 50.00 X se obtuvo para ambas redes. Los organis-

mos de esta especie fueron capturados durante la Primavera 3 -

el ïerano.(Fig. No. 28).

Sdlo fue capturado en las estaciones de la III a la V -

ubicadas en la zona inferior de la laguna (zona A) 3 se aso-

cian a pastizales 3 a temperaturas de 25.9 a 21,1 'C3 salini-
dad de1.? a 5.? oƒoo 3 concentraciön de oxigeno de å.? a 8.0 -

p.p.m. (Tabla 1).

La Fig. 29 muestran los intervalos de la longitud para

ambas redes. En la red tipo "Bongo" se capturardn 2 individuos

con tallas de à a S mm., 3 de Id a 15 mm, En la red de patines

la captura fue similar con las tallas de 4 a 5 mm., 3 de 18 a

19 mm.

Castro (1978) 3 De la Cruz (1985) los determinan como -
especie eurihalina del componente marino, en estos organismos
al igual que en Q. lineatus los adultos efectuan el desove dep
tro de la laguna ' (flëndez, 1980. 3 Martinez, 1981), una de

las razones por la cual fueron capturadas con menor abundancia

que la anterior especie, es debido a que S, scovelli efectda

mås rdpidamente su desarrollo. (Esto fue observado en el labo-

ratorio de Ecologia 3 Biologias de Campo de la E.H.E.P, Iztacfl

la al seguir el desarrollo de organismos que fueron capturados

en embridn a punto de eclosionar) 3 una vez que eclosionsron -
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las larvas, estas buscan rapidamente el abrigo en la vegeta

ción ribereña (Cruz-Gómez como per,} ya que en muestreos com

plementarios con la red de Renfros la captura de estos organi~ 

mas fue mayor. 

las larvas, ãstas bus

dl

can rapidamente el abrigo en la vegeta-

1 a ue en muestreos com-cidn ribereña (Cruz-Cdmez com. per, 3 q

plementarios con la r

mos fue ma3or.

ed de Renfros la captura de estos organis



FAMILIA ATHERINIDAE (Fig, H). 

Se presentó en un muestro con 21 organismos, los que se 

identificardn a nivel de G~nero siendo Iste Menidia spp. De la 

captura total de organismo s e l 100.00 % correspondía a la red 

tipo "Bongo". Est~ glnero se captura en la Primavera durante -

el mes de Mayo. (Fig. No. 29). 

Se distribuyó ~nicamente en las estaciones IX y XIV las 

cuales tienen mucho pasto. asociandose a temperaturas de 25.0 

a 25.6 oC; salinidad de 2.5 a 5.6 0/00 y concentracian de oxí

geno de 7.5 a 7.7 p.p.m. (Tabla 1) 

En la Fig. 29 se muestran los intervalos de las tallas 

capturadas en la red tipo "Bongo" que van de S a 11 mm., y de 

12 a 13 mm., siendo la mas frecuente de 6 a 7 mm" y de 8 a 9 

mm., equivaliendo al si.38 % de la captura total, 

48 

Castro (1978) considera a est~ Gªnero en dos categorias 

como habitante permanente del componente estuarino y como org~ 

nismo eurihalino del componente marino. 

Independientemente de 10 descrito antes, se puede seña 

lar que el gªnero Menidia spp., no es frecuente para est~ sis

tema, a pesar de que su abundancia relativamente fue elevada, 

sólo se manifestó en un muestreo. 

Adem~s lardan y Hubbs (1919); Schu1tz(1948) reportan 

para est~ familia que prefieren las aguas superficiales, 10 

cual es una razón por la que la red tipo "Bongo" haya sido e

fectiva para la captura de este genero, 

a8

FaHILIA ATHERINIDAE (Fig, H).

Se presentd en un muestro con 21 organismos, los que se

identificaron s nivel de Gënero siendo ëste Henidia spp, De la

captura total de organismos el 1üU.0U Z correspondio a la red

tipo "Bongo". Este gënero se capturd en la Primavera durante -

el mes de Ha3o. (Pigi No. 29)-

FHU Ha DSe distribu3d amente en las estaciones IK 3 XIV las

cuales tienen mucho pasto. asociandose a temperaturas de 25.D

a 25.5 °C; salinidad de 2,5 a 5.6 D/oo 3 concentracidn de oxi-
geno de ?.5 a 7.? p.p.m, (Tabla 1)

En la Fig. 29 se muestran los intervalos de las tallas

capturadas en la red tipo "Bongo" que van de S a 11 mm., 3 de

12 a 13 mm., siendo la mås frecuente de 6 a 7 mm,, 3 de 8 a 9

mm., equivaliendo al 5Í.38 Z de la captura total,

Castro (1978) considere s este Género en dos categorias
como habitante permanente del componente estuarino 3 como orgì

nismo eurihalino del componente marino,

Independientemente de lo descrito antes, ae puede señå
lar que el gdnero Henidia spp., no es frecuente para estd sis-

tema, s pesar de que su abundancia relativamente fue elevada,

sdlo se manifestd en un muestreo.

Ademãs Jordan 3 Hubbs (19l9); 5chu1tz(19å8) reportan -
para esta familia que prefieren las aguas superficiales, lo -

cual es una razbn por la que la red tipo "Bongo" ha3a sido e-

fectiva para la captura de este género,
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FAMILIA SERRANIDAE 

Se presentt durante dos muestreos con un total de 8 or

ganismos los cuales se identificaron a nivel de familia. De la 

captura total el 87.50 % correspondio a la red tipo "Bongo" y 

el 12.50 % en la red de patines. Su mSxima abundancia fue en -

el Verano en el mes de Septiembre. (Fig. No. 30). 

Se captur6 en las estaciones VIII y XII localizadas del 

lado derecho de la laguna, ambas son lugares protegidos de las 

corrientes y se asocian a temperaturas de 27,0 'C; salinidad -

de 2.5 0 /00 y concentraci6n de ox~geno de 6.3 a 7.9 p,p,m, (t~ 

bla 1). La talla m!nima captura fue de 5 mm., y la talla m~xi

ma de 8 mm. (Fig, 30.} 

Castro (1978) considera a la familia como organismos es 

tenohalinos del componente marino, 

ú9

FAMILIA SERRANIDAE

Se present@ durante dos muestreos con un total de B or-

ganismos los cuales se identificaron e nivel de familia. De la

captura total el 8?.5ü 2 correspondio a la red tipo "Bongo" y

el 12.50 2 en la red de patines. Su mäxìma abundancia fue en -

e1 Verano en el mes de Septiembre. (E15, NQ_ 3fl)_

Se eapturö en las estaciones VIII y XII localizadas del

lado derecho de la laguna, amüas son lugares protegidos de las

corrientes y se asocian a temperaturas de 2?,U 'C; salinidad -

de 2.5 D/oo y eoncentracíñn de oxigeno de 6.3 a ?.9 p.p.m. (ta

bla 1). La talla mínima captura fue de 5 mm., y la talla máxi-

ma de 8 mm. (Fig_3fl.}

Castro (1978) considera e la familia como organismos es

tenohalinos del componente marino.
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FAMILIA CLUPEIDAE (Fí g . 1). 

Se presenta durante tres muestreos con un t o tal de 8 or 

ganismos de los cuales se identificaron a nivel de g~nero sien 

d o este Brevoortia spp. Y salo fueron captura s en la red tipo 

"Bongo" . Est~ especie fue mas abundante durante el Invierno. 

Su distribuci8n en el sistema estuvo restringida a la -

parte superior de la laguna, en el ~rea comprendida entre el -

Sumidero y el Tularcito en las estaciones V, VI Y IX las cua

les se caracterizan por tener salinidad baja y gran concentra

ción de pasto, además se asoci8 a temperaturas de 25.6 a 26.9 

°C;salinidad e 2.4 a 2,5 0/00 y concentraci8n de ox~geno de -

7.1 a 9.1 p.p.m. (tabla 1) 

En la Fig. 31 se muestran los intervalos de las tallas 

para la red tipo "Bongo" que van de 6 a 7 mm., 10 a 12 mm., y 

13 a 15 mm., la talla m~s frecuente fue de 10 a 11 mm., equiv~ 

liendo al 37.50 % de la captura total. 

Castro (1978) considera al genero Brevoortia spP., como 

organismos euriha1inos del componente marino y tambien señala 

que e ntran a aguas de baja salinidad e inclusive dulce. 

Posiblemente esta penetracian est~ relacionada con 

el ciclo biológico, pero con los datos obtenidos en este traba

jo no se puede deducir nada al respecto. Y dado el caracter 

planctónico de las larvas salo fue posible su captura en la 

red tipo "bongo". 

su

rinitis otueaïnas (sig. I).

Se presentd durante tres muestreos con un total de 3 or

ganismos de los cuales se identificaron a nivel de género sien

do Éste Brevoortia spp. Y sölo fueron capturas en la red tipo

"Bongo" . Esta especie fue mäs abundante durante el Invierno.

Su distribucidn en el sistema estuvo restringida a la -

parte superior de la laguna, en el ärea comprendida entre el ›

Sumidero y el Tularcito en las estaciones V, VI y IX las cua-
les se caracterizan por tener salinidad baja y gran concentra-

cidn de pasto, ademãs se asocid a temperaturas de 25.6 a 26.9
°G;sa1inidad e 2.ú a 2.5 ofoo 3 concentracidn de oxígeno de -

?.1 a 9.1 p.p.m. (tabla 1)

En la Fig. 31 se muestran los intervalos de las tallas
para la red tipo "Bongo" que van de B a 7 mm., 10 a 12 mm., y

13 a 15 mm., la talla más frecuente fue de 10 a 11 mm., equivå

liendo al 31.50 I de la captura total.

Castro (19?3) considera al gãnero Brevoortia sPP., como
organismos eurihalinos del componente marino 3 tambiån señala

que entran a aguas de baja salinidad e inclusive dulce.

Posiblemente esta penetracidn este relacionada con
e1cic1o`bio15gico, pero con los datos obtenidos en este traba-

jo no se puede deducir nada al respecto. T dado el caracter -

planctônico de las larvas sdlo fue posible su captura en la -
red tipo "hongo".
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FAMILIA BOTHIDAE 

Se capturardn 8 organismos, durante tres muestreos, 10-

grIndose la identifi,ción solo a nivel de genero, siendo este -

Citha r ichthys spp . El 100.00 % de los organ ismos f u e r o n captu

rados con la red de patines. Esta especie fue capturada duran

te la Primavera . 

Se distribuyeron en las estaciones VI, X, XI Y XVII, 

las tres primeras estaciones forman una linea en la parte me

dia de la laguna y la ~lt~a se ubica en la boca de la misma, 

éstas comparten la particularidad de tener fondos lodosos, se 

asocian a temperaturas de 26.7 a 27.6 'C; salinidad de 7.1 a 

18.5 0/ 00 y concentración de ox~geno de 5,4 a 7.8 p.p.m. (Ta-

bla 1). 

En la Fig. 32 se muestran las frecuencias en tallas caE 

turadas en la red de patines que van de 1 a 4 mm., siendo la -

mSs frecuente de 2 a 3 mm., equivaliendo al 62,50 % de la cap

tura total. 

Castro (19J81 reporto a este genero como euriha-

lino del componente marino. Para De la Cruz (1985) es una esp~ 

cie temporal del componente estuarino. En las larvas atrapadas 

a pesar de las m~nimas tallas, ya se observa el inicio de la -

migración de los ojos y por 10 tanto en estos organismos se oh 

serva el h~bito bentonico de los adultos, todo esto explica el 

motivo por el cual s6lo la red de patines haya sido eficiente 

para est~ género. Su presencia sea tal vez debido m~s a la a

cción de las corrientes que a la capacidad de desplazarse ha

cia la laguna de las larvas. 

51

FAMILIA BUTHIDÄE

Se capturaron B organismos, durante tres muestreos, lo-

grdndose la identificiån sdlo a nivel de género, siendo este -

Cithagicntnïs spp. El lüü.Úü E de los organismos fueron captue

rados con la red de patines. Esta especie fue capturada duran-
te la Primavera.

Se distrihuveron en las estaciones ?1, I, II v XVII, ›
las tres primeras estaciones forman una linea en la parte me-
dia de la laguna y la ñltima se ubica en la boca de la misma.
Éstas comparten la particularidad de tener fondos lodosos, se

asocian a temperaturas de 26.? a 21,6 'C; salinidad de 7.1 a

18.5 O/oo y concentracidn de oxigeno de 5.å a ?,B p.p.m. (Ta--

bla 1).

En la Fig. 32 se muestran las frecuencias en tallas cap

turadas en la red de patines que van de 1 a à mm.. siendo la -
mås frecuente de 2 a 3 mm., equivaliendo al 52,55 Z de la cap-

tura total.

Castro (19131 reportd a este género como euriha-
lino del componente marino. Para De la Cruz (1955) es una espe

cie temporal del componente estuarino. En las larvas atrapadas
a pesar de las mínimas tallas, ya se observa el inicio de la -

migracidn de los ojos v por lo tanto en estos organismos se ok
serva el habito bentdnico de los adultos, todo esto explica el

motivo por el cual sdlo la red de patines haya sido eficiente

para este gënero. Su presencia sea tal vea debido mäs a la a-

ccidn de las corrientes que a la capacidad de desplazarse ha-

cia la laguna de 1as larvas.
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FAMILIA SOLEIDAE 

Se presentó durante 5 muestreos con un total de 7 indi

viduos, los cuales se identificaran como la Especie Achirus li 

neatus, De la captura elIDO 1 correspondio a la red de pat! 

nes. Est~ especie fue captura a finales del OtoHo, Primavera y 

del Invierno, 

Se distribuyó en las estaciones V, XI,XV y XVII, asocia 

dose a temperaturas de 26,] a 27,0 'C f salinidad de 4.6 a 18.5 

0;00 Y concentraci8n de oxigeno de 4,4 a 7,8 p.~.m, (Tabla 1). 

En la Fig. 33 se muestran los intervalos en tallas para 

la red de patines que van de 2 a 5 mm., y de 13 a 14 mm., sien 

do la mas frecuente de 2 a 3 roro., equivaliendo al 57,14 % de -

la captura total. 

Castro (1978} considera a estds organismos como especie 

eurihalina del coroponent~ marino, PaTa De la Cruz (1985) es 

una especie temporal del componente estuarino, AdemBs Yish and 

Wildlife Service Volume VI señala que tambien penetra a los es 

tuarios donde ha sido capturada con bastante frecuencia, 

Esta especie presenta el mismo patrón de comportamiento 

que el genero Citharichtys spp" con 10 que respecta a sus ha

bitos bentónicos, de ahí que la red de patines haya sido la G

níca en que se capturó, y su presencia pudo ser motivada por la 

acción de las mareas o en busca de protecci8n. 
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FAMILIA SÚLEIDAE

Se presentd durante 5 muestreos con un total de Y indi-

viduos, los cuales se identificardn como la Especie achirus ii

neatus, De la captura el 100 K. correspondio a la red de pati

nes. Esta especie fue captura a finales del Dtoño, Primavera y

del Invierno,

Se distribuvd en las estaciones V, KI,äï v XVII, asocia

dose a temperaturas de 25,3 a 27,0 “C9 salinidad de å.6 a 18.5

O/oo y concentracidn de oxigeno de 4.4 a ?.d p.p.m¬ (Tabla 1).

En la Fig. 33 se muestran los intervalos en tallas para
la red de patines que van de 2 a 5 mm., y de 13 a lá mm., sien

do la más frecuente de 2 a 3 mm., equivaliendo al 5?,14 X de ~

la captura total.

Castro {19?d1 considera a estos organismos como especie
eurihalina del componente marino, Para De la Cruz (1985) es -

una especie temporal del componente estuarino, ademãs Fish and
Wildlife Service ïolume vi señala que también penetra a los es

tuarios donde ha sido capturada con bastante frecuencia.

Esta especie presenta el mismo patrdn de comportamiento
que el gënero Qitparichtys spp., con lo que respecta a sus hã-

bitos bentdnicos, de ahi que la red de patines haya sido la H-

nica en que se capturd, y su presencia pudo ser motivada por la
acciön de las mareas o en busca de proteccidn.
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FAMILIA ELOPIDAE (Fig. J), 

Se capturarón 5 organismos pertenecientes a la Especie 

Elops saurus, ésta se oresentó durante 4 muestreos. De la cap

tura total el 60.00 % correspondio a la red tipo "Bongo" y el 

40.00 % a la red de patines. Su maxima abundancia se presentó 

en el Invierno. 

Su distribución en la laguna es restringida y salo se -

presentó en las estaciones IIr, VI, VIII Y XlrI; todas astas -

se encuentran ubicadas del lado derecho de la laguna y se aso

cian a temperaturas de 26.0 a 28.8 ·Cl salinidad de 1.7 a 8.7 

0/00 y concentración de oxígeno de 5,7 a 9,1 p.p,m. y ademas -

son boca de pequeños afluentes. (Tabla 1) 

En la Fig. 34 se muestran los intervalos en las tallas 

para ambas redes, en la red tipo "Bongo" las longitudes captu-

radas fueron de 22 a 24 mm. , y de 30. a 31 mm. , y en la red de 

patines de 22 a 23 mm. , y de 30 a 31 mm, 

La clasificación de Castro t19J8) y De la Cruz (1985) -

señalan que es una especie eurihalina del componente marino y 

es frecuente encontrar juveniles en aguas con baja salinidad. 

Así mismo Fish and Wildlife Service Volume I indica que se ha 

presentado en aguas salobres y en partes bajas de los ríos, 

Por otra parte Fish and Wildlife Service Volume r men

ciona que el desove posiblemente ocurra en el mar. 

Aunando 10 anterior se infiere que segGn el caracter 

eurihalino de esta especie y dada la ubicación del desove, es 

factible encontrarlos en los estuarios, posiblemente buscando 

en ellos protección y alimentación, sin embargo la abundancia 

con la que se manifiesta en esté sistema es baja. 
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FAMILIA atoeroas (sig. J),

Se capturardn 5 organismos pertenecientes a la Especie

§lopå_saurus, esta se nresentd durante s muestreos. De la cap~

tura total el 60.00 K correspondio a la red tipo "Bongo" y el

4ü.Dü Z a la red de patines, Su mäxima abundancia se presentd

en el Invierno.

Su distribucidn en la laguna es restringida y sdlo se -

presentd en las estaciones III, FI, ïlll v XIII; todas dstas -

se encuentran ubicadas del lado derecho de la laguna v se aso-

cian a temperaturas de 26.0 a 28.8 “C; salinidad de 1.? a 8.?

Dfoo y concentracidn de oxigeno de 5,? a 9.1 p.p.m. v ademãs -

son boca de pequeños afluentes. (Tabla 1)

En la Fig. 3o se muestran los intervalos en las tallas

para ambas redes, en la red tipo "Bongo" las longitudes captue

radas fueron de 22 a Zé mm., 3 de 3G a 31 mm., y en la red de

patines de 22 a 23 mm., y de 3ü a 31 mm.

La clasificacidn de Castro (1928) y De la Cruz (1935) -

señalan que es una especie euribalina del componente marino v

es frecuente encontrar juveniles en aguas con baja salinidad.

Asi mismo Fish and Wildlife Service ïolume I indica que se ba

presentado en aguas salobres v en partes bajas de los rios.

Por otra parte Fish and Wildlife Service Volume I men-

ciona que el desove posiblemente ocurra en el mar.

Aunando lo anterior se infiere que segfln el cardcter -

eurihalino de esta especie p dada la ubicacidn del desove, es

factible encontrarlos en los estuarios, posiblemente buscando

en Éllos proteccidn y alimentacidn, sin embargo la abundancia

con la que se manifiesta en este sistema es baja.
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FAMILIA CARANGIDAE (F ig. K). 

Se presentó en un muestreo con 3 organismos los cuales 

se identificarón como la Especie Olígoplites saurus. Y se cap

turó en la red de patines. Se obtuvo en el Otoño en el mes de 

Diciembre. 

Se capturó en la estación VIII ubicada del lado derecho 

del sistema, en la zona del Bagre, la que 's~~ sumamente prot~ 

gi da por las corrientes, se asocia a temperaturas de 28.3 'Cj 

salinidad de 2.5 0[00 Y concentraci8n de ox~geno de 6.8 p.p.m, 

(Tabla 1) 

Las tallas capturas fueran de 3 a 5 mm, (Pig, 35) 

Castro (liJ81 y De la Cruz (1985} la consideran como es 

pecie eurihalina del componente marino. 

sa

FAMILIA casancïaas (pis, K),

Se presentd en un muestreo con 3 organismos los cuales

se identificardn como la Especie Qligoplites saurus. Y se cap-

turd en la red de patines. Se obtuvo en el otoño en el mes de

Diciembre.

Se capturd en la estacidn Vlllubicada del lado derecho
del sistema, en la sona del Bagre, la que Ésta sumamente prota

gida por las corrientes, se asocia a temperaturas de 23,3 'C;
salinidad de 2.5 Úfoo y concentracidn de oxigeno de 5.3 p.p.m.

(Tabla 1)

Las tallas capturas fuerdn de 3 a 5 mm, (Fig. 35)

Castro (19351 p De la Cruz (1935) la consideran como es

pecie eurihalina del componente marino.
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FAMILIA BELONIDAE (Fig. L). 

Se capturó en un muestreo, un salo individuo pertene

cientes a la Especie Strongylura marina. La cual fue captura

da en la red tipo "Bongo". Se presenta en el Otoño en el mes -

de Diciembre. 

Se localizo en la estación XI ubicada en la parte media 

de la laguna, se asocio a temperaturas de 25,6 'C; salinidad -

de 2.5 0/00 y concentración de ox~geno de 7.7 p.p.m, (Tabla 1) 

La talla en que se capturó en la red tipo "Bongo" fue -

de 16.7 mm., (Fig. 36) 

Castro (lq78} de De la Cruz (lq85) lo consideran como -

especie eurihalina del componente marino y señala que en la é

tapa juvenil son frecuentes en los ríos costeros, As~ mismo 

Fowler (1906) señala lo mismo para las larvas, 

Bery y Eiva.s (19621 reporta. que el desove ocurre dentro 

de las ba.hías y estuarios, y apesar de ~sto no son abundantes 

en los muestreos, 

De esta especie al igual que con los Singnatidos, se c~ 

lectarón huevecillos y se siguio el desarrollo en el laborato

rio, con lo que se comprab6 que la.s larvas al eclosionar tie-

nen aproximadamente 15 mm. y adquieren bastante movilidad, en 

el medio natural es mas frecuente ver a las larvas y juveni

les en las riberas, que en los canales de la laguna raz6n por 

la cual su captura es muy pobre en la red de Plancton. 
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FaHILIa EELoNIDaE (Big, L)_

Se capturd en un muestreo, un sdlo individuo pertenee

cientes a la Especie Strongïluna marina, La cual fue captura-

da en la red tipo "Hongo", Se presentd en el otoño en el mes -

de Diciembre.

Se localisd en la estacidn El ubicada en la parte media

de la laguna, se asocid a temperaturas de 25,5 'C; salinidad «
de 2,5 ufoo p concentracidn de oxigeno de ?,? p,p,m, {Tab1a 1)

La talla en que se capturd en la red tipo "Bongo" fue f

de 16.? mm., {Fig. 351

Castro (1ì?d} de De la Grua (IESS) lo consideran como -

especie eurihalina del componente marino v señala que en la dl

tapa juvenil son frecuentes en los rios costeros, asi mismo -

Fowler flüüú) señala lo mismo para las larvas,

Berv y Rivas [1952] reporta que el desove ocurre dentro

de las bahías p estuarios, p apesar de esto no son abundantes
en los muestreos,

I De esta especie al igual que con los Singnatidos, se cp

lectardn huevecillos v se siguio el desarrollo en el laborato~

rio, con lo que se comprobd que las larvas al eclosionar tieee

nen aproximadamente 15 mm. v adquieren bastante movilidad, en

el medio natural es mås frecuente ver a las larvas p juvenif

les en las riberas, que en los canales de la laguna raadn por

la cual su captura es muy pobre en la red de Plancton.
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DOMINANCIA Y DIVERSIDAD 

Hablar de Dominancia y Diversidad en este tipo de am~ 

bientes representa un poco de dificultad puesto que al respec

to no se ha trabajado mucho y no se tienen patrones de compar~ 

cion entre otros sistemas; ya que por un lado es conocido que 

estos ambientes est{n sujetos a camoios tanto estacionales como 

mensuales y aún diarios, mismos que modifican sus caracteristi 

cas f{sico-qu{micas y por consiguiente traen como consecuencia 

cambios en la abundancia y composición de las especies presen

tes en el area. Por otro lado, es tambien conocido que si com

paramos la riqueza de especies del sistema estuarino con siste 

mas adyacentes (medios dulceacu!colas y marinos), su flora y -

fauna es comparativamente menor aún cuando en este se lleguen 

a mezclar las comunidades, la respuesta a este fenomeno, es la 

poca adaptabilidad de los organismos a soportar estds cambios 

de salinidad en un estuario, por lo que las especies netamente 

estuarinas son pocas, sin embargo, con la finalidad de poder 

obtener de algún modo, alguna forma de observar estds cambios 

en la Dominancia, Diversidad y Riqueza de Especies, mismos que 

pueden ser utilizados para comparar otros sistemas, se analiza 

ran de una forma general los resultados aqu1 obtenidos. 

DOMINANCIA 

Con respecto a la Dominancia, calculada en base a la a

bundancia y frecuencia relativa, durante el ciclo anual se ob

servarbn solo 8 taxas como dominantes y que tambien 10 fueron 

estacionalmente, su posicion en el oTden de Dominancia depende 

de la estacionalidad de cada taxa y varia ligeramente. (Tabla 

5). 

Los taxas dominantes fueron: familia Gobiidae, Anchoa -

spp.; Dormitator macu1 atu s; Bairdiella chrysoura¡ Anchoa mit-
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DDHlHANCIà Y DIVERSIDAD

Hablar de Dominancia y Diversidad en este tipo de am-

bientes representa un poco de dificultad puesto que al respec-
to no se ha trabajado mucho y no se tienen patrones de comparì

cidn entre otros sistemas; ya que por un lado es conocido que

estos ambientes estdb sujetos a cambios tanto estacionales como

mensuales y adn diarios, mismos que modifican sus caracteristi

cas fisico-quimicas v por consiguiente traen como consecuencia

cambios en la abundancia y composicidn de las especies presen-
tes en el ãrea. Por otro lado, es tambiën conocido que si com-

paramos la riqueza de especies del sistema estuarino con sistì

mas adyacentes (medios dulceacuicolas y marinos), su flora v -

fauna es comparativamente menor aün cuando en date se lleguen
a mezclar las comunidades, la respuesta a este fendmeno, es la
poca adaptabilidad de los organismos a soportar estos cambios

de salinidad en un estuario, por lo que las especies netamente
estuarinas son pocas, sin embargo, con la finalidad de poder

obtener de algün modo, alguna forma de observar estos cambios

en la Dominancia, Diversidad y Riqueza de Especies, mismos que

pueden ser utilizados para comparar otros sistemas se analizaI

ran de una forma general los resultados aquí obtenidos.

DUHlNåNCIå

Con respecto a la Dominancia, calculada en base a la a-

bundancia y frecuencia relativa, durante el ciclo anual se ob-
servaron sdlo B tasas como dominantes y que tambidn lo fueron
estacionalmente, su posicidn en el orden de Dominancia depende

de la estacionalidad de cada tasa y varia ligeramente. (Tabla
5).

Los taras dominantes fueron: familia Gobiidae, anchoa -
spp.; Dpgmitatpr paculaìus; Bairdiella cbrysoura; anchoa mipf
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chillij Oo~~~~ lj~atu~i ~.' ~~~_ . y .!U~_~.~ E..1~_b.e.~~, 
Los cuales como se puede observar son organi s mo s que se encucn 

tran con mucho m~s frecu e ncia y abundancia dentro de los estua 

rios, lo cual ha sido corroBorado con los trabaj o s que se han 

realizado en los sistemas estuarinos del e s tad o d e Ve r ac ruz y 

que en términos generales corresponden a organismos temporale s 

y eurihalinos del componente marino lo que los faculta para so 

portar cambios en el gradiente de salinidad. 

Espacialmente también la Dominancia se comporta de man! 

ra similar, la Tabla 6 muestra los valores de Dominancia y a~ 

bundancia relativa obtenida por estaciSn durante el ciclo a

nual. En esta tabla se puede observar por lo menos las espe

cies mencionadas anteriormente y tres m~s que presentan las 

mismas caracteristicas en cuanto a su soporte a las variacio

nes de la salinidad 

Estableciendo este an~lisis por zona, el comportamiento 

no varl'a demasiado dado que las mismas especies estan presen

tes aunque ocupan diferente posician de acuerdo a su valor de 

Dominancia, por ejemplo, Bairdiella chrysoura que es la segun

da dominante en la zona A, en la zona B ocupa el 12~ sitio 

mientras que en la zona e ocupa el 5~, 10 mismo sucede con Dar 

mitator maculatus que en la zona A ocupa el 4~ sitio, en la zo 
do 1 er na B el 2-- y en la e e l~~ sitio, lo que en cierta medida ex 

plica la preferencia por alguna zona de la laguna de acuerdo a 

las características ffsico~qu~micas que presenta cada zona, 

DIVERSIDAD 

La Diversidad, como ya se menciona en un principio re-

cbìlli; Qpåìeììäì à, bepsetEå_y Qjppterus rbflmbenp,1: 23L.,De ff C'- ¦,Cfl

Los cuales como se puede observar son organismos que se encnop

tran con mucho mãs frecuencia y abundancia dentro de los estua

rios, lo cual ha sido corroborado con los trabajos que se han

realizado en los sistemas estuarinos del estado de Veracruz p

que en tërminos generales corresponden a organismos temporales

v eurihalinos del componente marino lo que los faculta para sp

portar cambios en el gradiente de salinidad.

E5P3¢ÍH1mEflffi tambidn la Dominancia se comporta de maní

ra similar, la Tabla 6 muestra los valores de Dominancia y ae

bundancia relativa obtenida por estacidn durante el ciclo a-

nual. En esta tabla se puede observar por lo menos las espe-

cies mencionadas anteriormente y tres mãs que presentan las ¬
mismas caracteristicas en cuanto a su soporte a las variacio-
nes de la salinidad

Estableciendo este anålisis por zona, el comportamiento

no varia demasiado dado que las mismas especies estan presen-
tes aunque ocupan diferente posicidn de acuerdo a su valor de

Dominancia, por ejemplo, Bairdiplla chrisopra que es la segun-

da dominante en la sona A, en la zona B ocupa el 122 sitio -

mientras que en la zona C ocupa el 52, lo mismo sucede con Dor

IE. u i -Iatgr gaculptus que en la zona A ocupa el à- sitio, en la ep
na B el 222 y en la C el 153 sitio, lo que en cierta medida eg
plica la preferencia por alguna zona de la laguna de acuerdo a

las características fisicoequfmicas que presenta cada zona,

DIVERSIDAD

La Diversidad, como ya se menciona en un principio ree

JJ
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presenta seria dificultad en su apl~cacian a est~ tipo de sis

temas por sus condiciones fluctuantes, sÍn embargo para poder 

establecer cierto criterio de estas fluctuaciones tambiªn se -

consider5 la Riqueza de Especies y el total de individuos obte 

nidos expresados en abundancia relativa para poder explicar, -

en cierta forma, est~ comportamiento ~anto temporal c omo esp~ 

cia1mente con los datos oEtenidos durante el presente trabajo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los meses que 

presentaron los valores mas altos de Diversidad fueron~ Dicie~ 

bre con 0.6930 con 17 taxas, Marzo con 0,7449 con 14 taxas y -

Abril con 0.8239 con 13 taxas a pesar de que estds meses tie-

nen la mayor riqueza especffica no se observa una marcada Domi 

nancia de alguna de las especies, como ocurre con los meses de 

menor Diversidad en los que st se observa la dominancia de al_ 

guna de €llas, tal es el caso de Septiembre que tienen una Di

versidad de 0.1711 con 11 taxas y OctuBre con una Diversidad 

de 0.0941 con 6 taxas, en los que la familia Gooiidae es la 

que representa mis del iO.nn % respecto a las dem~s especies. 

La ri{~ersidad obtenida espacialmente se muestra en la -

Tabla 6, en la que se observan los valores m~x imos de Diversi

dad para las estaciones de las zonas A y B respectivamente 

mientras que en las estaciones de la zona e disminuye aún cua~ 

do el número de taxas es elevado junto con el número de indivi 

duos. en la misma f~gura se puede observar que la mayor Rique

za de Especies (21) obtenida para la zona A asf como la mayor 

abundancia de organismos (11 7081 concuerda con los valores m~ 

ximos de Diversidad. 

En cambio para la zona B que presenta tambi@n valores -

de alta Diversidad, la abundancia de organismos es m~nima (2 -

468) así como el número de ta x as (191 en comparacÍan con las 

otras zonas. 
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presenta ¿aria dificultad en su aplicacidn a esta tipo de sis›

temas por sus condiciones fluctuantes, sin embargo para poder
establecer cierto criterio de estas fluctuaciones también se -

considerd la Riqueza de Especies y el total de individuos obtå

nidos expresados en abundancia relativa para poder explicar, -

en cierta forma, este comportamiento EHHEU tëmpflffll Cflmfl E595

cialmente con los datos ofitenidos durante el presente trabajo.

De acuerdo a los resultados obtenidos, los meses que -

presentaron los valores mãs altos de Diversidad fueron: Diciem

bre con 0,6930 con 1? taxasq Marzo con ü,?àå9 con le tasas v -

abril con 0.3239 con 13 tasas a pesar de que estos meses tie--

nen la mayor riqueza especifica no se observa una marcada Domi

nancia de alguna de las especies, como ocurre con los meses de

menor Diversidad en los que si se observa la dominancia de al-

guna de Ellas, tal es el caso de Septiembre que tienen una Die

versidad de D.1?ll con 11 taras v octubre con una Diversidad -
de ü,üSdl con 5 tasas, en los-que la familia Gobiidae es la -

que representa mås del SÚ.0ü I respecto a las demds especies.

La Diversidad obtenida especialmente se muestra en la e

Tabla 6, en la que se observan los valores mãsimos de Diversie

dad para las estaciones de las zonas A 3 B respectivamente H
mientras que en las estaciones de la zona C disminuye adn cuap
do el nümero de tasas es elevado junto con el nflmero de indivi

duos. en la misma figura se puede observar que la mayor Rique-

za de Especies (2l} obtenida para la zona a asi como la mayor

abundancia de organismos (ll 708) concuerda con los valores mí

simos de Diversidad.

En cambio para la zona B que presenta tambidn valores -
de alta Diversidad, la abundancia de organismos es mínima (2 e

úfid) asi como el nfimero de tasas (191 en comparacidn con las e

otras zonas,
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Es claro que los valores de la Diversidad 

estan en función de la riqueza especxfica, así como del nÚmero 

de individuos de cada uno de los taxas de tal forma, que tanto 

la abundancia excesiva de alguna especie as~ como la menor a

fectan significativamente este valor, lo anterior se puede a

preciar en la zona e que presenta los valores m~s bajos de D! 

versidad en comparaci8n con la zona B aún cuando, la abundan

cia sea mayor (4 674), sólo que esta, esta representada por 2 

de las 12 taxas reportadas que en este caso son la familia Go

biidae y Anchoa spp., que representan el 98.00 i. del total de 

los organismos, lo que demuestra una total dominancia de estos 

dos grupos en esta zona. 

_ se

Es claro que los valores de la Diversidad

estån en funcidn de la riqueza especifica, asi como del ndmero

de individuos de cada uno

la abundancia escesiva de

fectan significativamente

preciar en la zona E que

de los tasas de tal forma, que tanto

alguna especie asi como la menor a~

este valor, lo anterior se puede a-

presenta los valores mds bajos de Di

versidad en comparacidn con la zona E adn cuando, la abundan-

cia sea mapor (ü dìa), sdlo que Esta, esta representada por 2

de las 12 tasas reportadas que en este caso son la familia Go-

biidae p anchoa spp., que representan el 93.09 E del total de

los organismos, lo que demuestra una total dominancia de estos

dos grupos en esta zona.
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ANALISIS DE ASOCIACION 

Este analisis realizado por medio del complemento de X2 

(Legendre y Legendre 1989 J. Se realiz8 tanto espacial como 

temporalmente obteniendose los siguientes resultados. 

Temporalmente la construcci8n deldendrograma de asocia

ción muestra (Fig.39) el agrupamiento de las especies de mayor 

abundancia y cuya estacionalidad es m~s o menos marcada, así 

tenemos el grupo 1 que asocia a las especies que fueron mas a

bundantes durante el Invierno, El grupo 11 asocia a las espe

cies mas abundantes durante la Primavera y Verano, el grupo 

111 asocia a las especies m~s abundantes durante el OtoRo, en 

estos grupos las especies son habitantes temporales del compo

nente estuarino y eurihalinas del componente marino, el grupo 

IV que es el que pr~senta mas especies (9) agrupa a los or-

ganismos que presentaron la menor abundancia (menos de 8 orga

nismos) a lo largo del ciclo anual y cuya estacionalidad no es 

clara, dada las caracter~sticas que presentaron dichas espe

cies. Esto es explicable si consideramos que las especies que 

conforman a este grupo, no son facilmente capturaoles con las 

redes de Plancton; tal es el caso de ~. scovelli; ~. marina 

cuya movilidad y tendencia de dirigirse a las orillas, no ha

cen posible su captura, por otro lado Menidia spp,; Brevoortia 

spp,; Q, saurus y la familia Serranidae, no son organismos fr~ 

cuentes en la fase planctónica en este sistema, Para el caso ~ 

de G, broussonnetti)!. lineatus; Citharicthys spp., que fu~ 

ron capturadas en la red de patines, tambiªn la fase planct8n~ 

ca es poco frecuente encontrando se en mayor insistencia la fa

se juvenil en la que tienden a ser mas bentónicos que planct8-

nicos y por 10 tanto su captura tambi~n es poco frecuente. Por 

otro lado las especies de este grupo son todas eurihalinas del 

componente marino 10 que explica su baja abundancia, 

EU

aNàLISlS DE àdüüldfllüfl

Este anãlisis realizado por medio del complemento de X2

(Legendre y Legendre 1939 }, Se realizd tanto espacial como

temporalmente obteniendose los siguientes resultados,

Temporalmente la construccidn deldendrograma de asocia-

cidn muestra (Fig.39l el agrupamiento de las especies de mayor

abundancia y cuya estacionalidad es más o menos marcada, asi

tenemos el grupo I que asocia a las especies que fueron mds a-

bundantes durante el Invierno, El grupo II asocia a las espe-

cies mås abundantes durante la Primavera y verano, el grupo -

III asocia a las especies mds abundantes durante el otoño, en

estos grupos las especies son habitantes temporales del compo-

nente estuarino y euribalinas del componente marino, el grupo

Iï que es el que presenta mds especies (S) agrupa a los or-

ganismos que presentaron la menor abundancia (menos de d orga-

nismos) a lo largo del ciclo anual y cuya estacionalidad no es

clara, dada las caracteristicas que presentaron dichas espe-

cies. Esto es esplicable si consideramos que las especies que

conforman a este grupo, no son facilmente capturables con las

redes de Plancton; tal es el caso de §¡ sEovel1i¦ §, maïing -

cupa movilidad y tendencia de dirigirse a las orillas, no ha-

cen posible su captura, por otro lado Henidia spp,¡ Brevoortia

spp.; Q. saurus y la familia Serranidae, no son organismos frg

cuentes en la fase planctdnica en este sistema, Para el caso -

de G. _bron§soflfl§tEÍq; a. lingatus; Citbarictbys spp., que fuå

ron capturadas en la red de patines, tambidn la fase planctdni

ca es poco frecuente encontrandose en mayor insistencia la fa-

se juvenil en la que tienden a ser mds bentdnicos que planctd-

nicos y por lo tanto su captura tambifln es poco frecuente, Por

otro lado las especies de este grupo son todas euribalinas del

componente marino lo que explica su baja abundancia,



ESPACIALMENTE 

La construcción del dendrograrna (Fig. 40) separa dos graE. 

des grupos y al igual que eldendrograrna anterior la abundancia 

frecuencia y categoría ecológica parecen ser los elementos cla 

ves de unión, de tal forma que el grupo 1 agrupa a las espe

cies mas abundantes y frecuentes en caSI el 80,00 % de las es~ 

taciones de muestreo y son tanto euriHalinos del componente m~ 

rino como habitantes temporales del componente estuarino, su -

alta frecuencia de aparici8n en las estaciones de muestreo peE 

mite establecer su margen de distrieucion en las tres zonas de 

la laguna aunque con su maxima abundancia en alguna de ellas y 

que ya se discutio para cada especie. 

El grupo 11 asocia a las especies de menor a~undancia y 

de categoría ecológica euribalina del componente marino y que 

tambien son poco frecuentes en las estaciones de muestreo a 

excepción de Gobiomorus dormitar, para est~ grupo se hacen las 

mismas consideraciones que para el grupo IV deldendrograrna an

terior. 
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ESPACIALHENTE

La construccidn del dendrograma{Eig,åD) separa dos grep

des grupos y al igual que eldendrograma anterior la abundancia

frecuencia y categoria ecoldgica parecen ser los elementos clì

ves de unidn, de tal forma que el grupo I agrupa a las espe-

cies más abundantes y frecuentes en casi el BD,DÚ Z de las es-

taciones de muestreo y son tanto eurifialinos del componente mi

rino como habitantes temporales del componente estuarino, su -

alta frecuencia de aparicidn en las estaciones de muestreo pel

mite establecer su margen de distribucidn en las tres sonas de
la laguna aunque con su mãaima abundancia en alguna de ellas y

que ya se discutio para cada especie.

El grupo II asocia a las especies de menor abundancia y
de categoria ecoldgica euribalina del componente marino y que

también son poco frecuentes en las estaciones de muestreo a -

escepcidn de dobigmorus Épgmišop, para esta grupo se hacen las

mismas consideraciones que para el grupo I? deldendrograma an-

terior.
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DISCUSION 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el Verano y el -

OtoRo se presentaron como estaciones propicias para el floreci 

miento del Ictioplancton y que coincide con las epocas de me

nor salinidad en tanto que la Primavera que tiene la mayor sa

linidad fue la epoca en que la abundancia del Ictioplancton -

fue mas baja; si bien, la mayoría de las especies son eurihali 

nas del componente marino fue durante la Primavera en donde se 

capturaron las especies mas representativas del medio marino -

como son D. rhombeus; Q. lineatus¡ Menidia spp.~ ~. chrysoura¡ 

H. hentz e inclusive A. hepsetus y ~. mitchilli. 

La tabla 3 muestra la estacionalidad y las abundancias 

relativas de cada espe~ie a lo largo del ciclo; se puede obser 

var en las especies menos abundantes que s5lo 3 de ellas se 

presentaron durante el Otoño una en la Primavera-Verano, una -

en el Otoño-Verano, dos en el Invierno-Primavera, una en el 

Otoño-Invierno y una s5lo en la Primavera. Lo que en cierta 

forma podrra considerarse, a pesar de su baja abundancia como 

las ~pocas de reproducci5n para estas especies. 

El dendrograma es mas claro al agrupar a los taxas que -

presentaron una estacionalidad mas clara como epocas de repro

ducción y que se presentaron a 10 largo de todo el aRo, claro 

esta con sus picos de máxima abundancia en alguna estación, sin 

embargo los 22 taxas aquí representadas no podrian considera~ 

se en un 100 % como representativas del sistema dado que la ma 

yoría fue poco frecuente en las capturas y con un número muy -

bajo en estas por 10 que sólo podriamos considerar como repre

sentativos a 9 taxas, entre los que figuran los representan

tes de las familias Gobiidae, Engraulidae que conforman el 
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DISGUSIUN

De acuerdo a los resultados obtenidos, el ïerano y el -

Utoño se presentaron como estaciones propicias para el floreci

miento del Ictioplancton y que coincide con las dpocas de me-

nor salinidad en tanto que la Primavera que tiene la mayor sa-

linidad fue la Época en que la abundancia del Ictioplancton -

fue mñs baja; si bien, la-mayoria de las especies son eurihali

nas del componente marino fue durante la Primavera en donde se

capturaron las especies mås representativas del medio marino -

como son D. rhombeus; Q, lineatus; Henidia spp.; E, cbrpspura;

H, hentz e inclusive_å, hepsetus y É, mitcbilli,

La tabla 3 muestra la estacionalidad y las abundancias
relativas de cada especie a lo largo del ciclo; se puede obseï

var en las especies menos abundantes que sdlo 3 de ellas se -
presentaron durante el Otoño una en la Primavera-Uerano, una -

en el otoño-verano, dos en el Invierno-Primavera, una en el -

otoño-Invierno y una sdlo en la Primavera, Lo que en cierta -
forma podria considerarse, a pesar de su baja abundancia como

las Épocas de reproduccidn para estas especies,

Eldendrogramaes mås claro al agrupar a los tasas que -

presentaron una estacionalidad mãs clara como épocas de repro-

duccidn y que se presentaron a lo largo de todo el año, claro

esta con sus picos de minima abundancia en alguna estacidn, sin
embargo los 22 taras aqui representadas no podrian consideraì

se en un lüü E como representativas del sistema dado que la mi

yoria fue poco frecuente en las capturas v con un nfimero muy -

bajo en ëstas por lo que sdlo podriamos considerar como repre-

sentativos a S tasas, entre los que figuran los representan-

tes ¿E lafi familias Gobiidae, Engraulidae que conforman el -
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95.15 % de la captura total , ade~§6 de las ~amilias Syngnathi

dae,Sciaenidae l Gerreidae con el 4,24 % que en su conjunto re

presentan el 99.39 % del total de las especies capturadas en -

el sistema, el resto ~ien podr!an considerarse como visitantes 

ocasionales o bien, que debido a las caracterrsticas de cada -

especie su captura no haya sido eficiente con las artes de pe~ 

ca empleadas, tal es el caso de las familias Achiridae, Beloni 

dae y Elopidae e inclusive Syngnathidae cuyos fiSbitos y morfo_ 

logia hacen poco factible su captura. 

Estableciendo en forma gruesa la comparación con otros 

sistemas, por 10 menos las familias Go&iidae y Engraulidae son 

las mas representativas en los sistemas estuarinos de Veracruz 

hasta ahora estudiados y generalmente conforman el 90.00 % de 

las capturas obtenidas por 10 que a nivel de larvas podrian 

considerarse como representativas de estos sistemas. 

En 10 que respecta a la dominancia estacional, esta de

pende mas bien de los picos de maxima abundancia durante su re 

producción pero que varia ligeramente seg~n se ha observado en 

los resultados. 

La estacionalidad que presentan las especies es m~s 

bien debido a los ciclos biológicos de cada especie que a la 

productividad misma del sistema, est~ consideración se basa en 

el hecho de que la productividad planctónica fue relativamente 

homogenea a lo largo de todo el ciclo anual ( De la Cruz et 

al 1980 l, Por otro lado, Castro (1978} señala que para las 

especies eurihalinas del componente marino la penetración a -

las aguas continentales no esta directamente relacionada con -

los ciclos de reproducción sino mas bien a la presencia de ali 

mento, esta aseveración no puede ser hecha para las familias -

que sí llevan a cabo la reproducción dentro del sistema, pero -

si 10 es para la mayorra de las especies cuya reproducción es 
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95.15 Z de la captura total, ademäs de las familias Syngnathi-
dae,5ciaenidae, Gerreidae con el å,24 3 que en su conjunto re-

presentan el 99.39 K del total de las especies capturadas en -

el sistema, el resto bien podrian considerarse como visitantes

ocasionales o bien, que debido a las caracteristicas de cada -

especie su captura no haya sido eficiente con las artes de pep

ca empleadas, tal es el caso de las familias achiridae, Eeloni

dae y Elopidae e inclusive Syngnathidae cuyos bdbitos y morfo-

logia hacen poco factible su captura,

Estableciendo en forma gruesa la comparacidn con otros

sistemas, por lo menos las familias Gobiidae y Engraulidae son

las mds representativas en los sistemas estuarinos de Ueracruz

hasta ahora estudiados y generalmente conforman el 9ü,üü K de

las capturas obtenidas por lo que a nivel de larvas podrian

considerarse como representativas de estos sistemas.

En lo que respecta a la dominancia estacional, esta de-

pende mås bien de los picos de mdrima abundancia durante su ri

produccidn pero que varia ligeramente segfln se ha observado en

los resultados.

La estacionalidad que presentan las especies es mds -

bien debido a los ciclos bioldgicos de cada especie que a la
productividad misma del sistema, esta consideracidn se basa en

el hecho de que la productividad planctdnica fue relativamente

homogenea a lo largo de todo el ciclo anual [ De la Cpu; et

al lüdü l, Por otro lado, Castro [ISIS] señala que para las

especies eurihalinas del componente marino la penetracidn a -

las aguas continentales no esta directamente relacionada con -

los ciclos de reproduccidn sino mds bien a la presencia de ali

mento, esta aseveracidn no puede ser hecha para las familias -

que SÍ llevan 3 Cab” la fEPIUflusflidn dentrodel sistema, pero -
Si 19 E5 Para la mayoria de las especies cuya reproduccidn es
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en areas cercanas a las bocas de ¡os estuarios, 

La uti1izaci6n de los sistemas estuarinos como areas de 

crecimiento, alimentación¡ crianza y reproducción aGn no esta 

clara para la mayoría de las especies reportadas en estos sis

temas dada la falta de conocimientos de los ciclos biológicos 

de cada especie, sin embargo, de acuerdo a los estudios reali

zados en los sistemas estuarinos de Veracruz se podría genera

lizar en algunos aspectos a reserva de comprobarlos con estu

dios mas profundos. 

En el aspecto de la reproducción, la cual pOdría supo-

nerse que ocurre dentro de los sistemas para algunas espe

cies; se han capturado organismos adultos en estadios de madu

rez V, particularmente para S. marina~ ~. scovelli y Q. 1inea

tus, especies de las cuales se tienen la seguridad de que por 

lo menos el desove ocurre dentro del sistema. En el caso de 

las especies de la familia Gobiidae se ha encontrado hasta el 

momento que Q. maculatus; ~. boleosoma; ~. hastatus y Gobioso

ma bosci (especie reportada en otros sistemas) penetran en los 

estuarios en la época de reproducción y depositan sus huevos -

en fondos duros, conchas de ostión principalmente, a diferen

cia de S. marina que prefiere depositar sus huevos sobre pas

tos marinos. (Méndez, 1980; Martínez, 1981 y Cruz, como per.). 

Por 10 menos para estas especies se tiene la seguridad 

que el desove ocurre en los estuarios donde se desarrollan has-

ta su fase juvenil para después abandonarlos. 

Otras especies de las cuales se han capturado huevos y 

que se ha seguido su desarrollo en el laboratorio son Anchoa -

mitchillij !. hepsetus y !. linea tus pero cuya reproducción y 

desove es probable que ocurra en areas cercanas a la boca y 

que por acción de las mareas y corrientes los huevos penetren 

bs

en ãreas cercanas a las bocas de los estuarios,

La utilizacidn de los sistemas estuarinos como dress de

crecimiento, alimentacidn, crianza y reproduccidn adn no esta

clara para la mayoria de las especies reportadas en estos sis-

temas dada la falta de conocimientos de los ciclos bioldgicos

de cada especie, sin embargo, de acuerdo a los estudios reali-

zados en los sistemas estuarinos de Veracruz se podria genera-

lizar en algunos aspectos a reserva de comprobarlos con estu-

dios mãs profundos.

En el aspecto de la reproduccidn, la cual podria supo-
nerse que ocurre dentro de los sistemas para algunas espe-

cies; se han capturado organismos adultos en estadios de madu-

rez V, particularmente para S. maginag S. scovelli y Q. linea-

ìgå, especies de las cuales se tienen la seguridad de que por

lo menos el desove ocurre dentro del sistema. En el caso de -

las especies de la familia Gobiidae se ha encontrado hasta el

momento que D. maculatus; E. boleosomag D. bastatus y Gobiopo-

mí bosci (especie reportada en otros sistemas) penetran en los
estuarios en la Epoca de reproduccidn y depositan sus huevos -

en fondos duros, conchas de ostiñn principalmente, a diferen-

cia de S. marina que prefiere depositar sus huevos sobre pas-

tos marinos. (Hëndez, 1930; Martínez, 1981 y Cruz, com. per.).

Por lo menos para estas especies se tiene la seguridad
que el desove ocurre en los estuarios donde sedesarrollanhas-

ta su fase juvenil para después abandonarlos.

Otras especies de las cuales se han capturado huevos y
que se ha seguido su desarrollo en el laboratorio son anchoa -

mitcbilli; a. hgpsgìps y a. lineatps pero cuya reproduccidn y

desove es probable que ocurra en dress cercanas a la boca y

que por accidn de las mareas y corrientes los huevos penetran
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a 10$ s~ste~as donde llegan a eclos~Qnar por lo que para estas 

especies los s~stemas estuarinos sirvan m~s como 5rea de crian 

za y alimentación que para la reproducción, 

En ambos casos las areas de preferencia son las locali 

zadas en la parte inferior de la laguna (zona A). 

El resto de las especies, B. chrysoura; Q. rhombeus; ~ 

hentz O. saurus y la familia Serranidae, todas especies eur~ 

halinas del componente marino, salo ocupan los estuarios como 

zona de alimentación y protección hasta su fase juvenil y aún 

adulto, por lo que es probable que el desove ocurra fuera de -

la laguna dado que en las capturas de adultos ninguna de estas 

especies estaban sexualmente maduras y mas aún H, hentz no 

fue capturado en fase adulta y juvenil y Serranidae sBlo fue -

ron capturados tres organismos en fase juvenil, (Franco et 

al 1981). 

Otro dato importante es el reportado tambien por Fran-

ca et al (1981 ) en el sentido de los componentes ictiolBgi-

cos en el cual reporta de 70 especies a 35 eurihalinas del com 

ponente marino y sólo 8 habitantes temporales del componente -

estuarino 10 que viene a corroborar en cierta forma que la la

guna de Sontecomapan es mas bien ocupada cOmo zona de alimenta 

ción y crecimiento, que como area de reproducción y crianza. 

Volviendo un poco al punto acerca de los habitas y mo~ 

fo10gía de las especies,es de entenderse que éste,es un punto 

muy importante sobre todo a la hora de emplear un arte de pes

ca determinado, si consideramos que la mayoría de especies ca~ 

turadas tienen forma perciforme y clupeiforme se entiende el ~ 

porque de la eficiencia de la red tipo "Bongo" en las capturas 

superficiales, aunado a 10 anterior tambien se puede mencionar 

sobre el comportamiento de algunas especies sobre todo signat~ 

dos y b~lonidos que son frecuentes en la capa Superficial 
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3 105 Sífitemâã flünflfl llflgãfl a Eülüäiflfldr pçr lu que para estas

ESPECÍES 105 BÍSÉENHS ESÉUHIÍHDS sirvan mäg gumü äfga de gfigì

sa 3 alimentaciãn que para la reprnducciän,

En ambas cases las ãreas de preferencia sen las lncali

aadas en la parte inferiflr de la laguna (anna nl.

El reste de las especies, Q. chrïseura; D. rhnmheus; H
henta ; D. saurus v la familia Serranidae, tadas especies euri

halinas del cempenente marine, sflln eeupan les estuaries cnme

sana de alimentaciñn v preteccifin hasta su fase juvenil 3 afin

adulta, per ln que es prehable que el deseve eeurra fuera de +

la laguna dada que en las eapturas de adultas ninguna de estas

especies estaban sexualmente maduras v mãs aün E s -. hent nn

fue capturada en fase adulta v juvenil y Serranidae sflln fue -

ren capturadas tres nrganismes en fase juvenil. (France et -

al 1981).

Dtre date impnrtante es el repertadn tambiën per Fran-

ce et al {l9B1 1 en el sentidn de les cempenences ictinlflgi-

ces en el cual reperta de FU especies a 35 eurihalinas del cum

pnnente marine v säln B habitantes temperales del cnmpnnente -

estuarine le que viene a cerrehnrar en cierta ferma que la la-

guna de Snntecamapan es mãs bien ecupada cnmn sana de alimenta
-.JI -..-H 1cien v crecimiente, que cama ãrea de repreduccien 3 crianza.

ïulviende un peca al punta acerca de las hãbitns v mer

felegïa de las especies,es de entenderse que Este,es un punta

muy ímpertante sebre tndn a la hera de emplear un arte de pes-

ca determinada, si cansideramus que la mavnría de especies cap

turadas tienen ferma perciferme v clupeiferme se entiende el -

parque de la eficiencia de la red tipa "Bengn" en las capturas

superficiales, aunadn a la anterinr tambiën se puede mencinnar

sabre el campnrtamientn de algunas especies sabre tndn Signati

dns v helnnidns que san frecuentes en la capa guperfíçial -
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tanto en adultos como en larYas en la que probablemente el ti

po de alimentación los haga adquirir esta particularidad, ade

más corno ya se mencionó son muy dados, a buscar el refugio en 

las riberas por lo que a pesar de estar en la superficie no -

son capturados con la frecuencia con que uno quisiera, 

El otro aspecto, lo presentan las larvas o juveniles -

de las familias Bothidae y Soleidae cuyos hábitos bentónicos 

los hacen más frecuentes en las capas inferiores que superfi

ciales razón por la cual la red de patines haya sido más efi-~ 

ciente para estos organismos, otros organismos tambiEln de habl 

tos bentónicos en etapa de transición a juveniles son algunos 

gobidos entre los que resultan Q. hasta tus y Q. broussonnetti 

que tambien fueron capturados por este tipo de red, en el caso 

de ~. hepsetus; !. mitchilli y !. chrysoura si bien no son de 

hábitos bentónicos las. capturas hechas por la red de patines -

corresponden a tallas más grandes en los que practicamente el 

desarrollo de las aletas impares estaba terminado lo que les -

permite una mayor movilidad a lo largo de toda la columna de 

agua es por esto que en la Tabla 4 se muestra como efectiva la 

red de patines para está especie. 

Por lo anterior, es de considerarse como importante 

tanto los hábitos, morfología y talla de los organismos que 

nos permiten comprender en que fase de desarrollo son más fre

cuentes en la columna de agua y aún dentro del sistema, dado -

que si comparamos el número de taxa planctónicas con la captu

ra de adultos obtenida por Franco (1981) de 24 familias, 47Ge 

neros y 70 Especies, esta fue mucho menor, por 10 que se puede 

decir que son las formas juveniles y adultas las que mejor py~ 

vecho sacan del sistema. 

Otro aspect~ importante que se puede observar en las -

capturas obtenidas en ambas redes respecto a las tallas, en el 
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tanto en adultos como en larvas en la que probablemente el ti-
po de alimentacidn los haga adquirir esta particularidad, ade-

mãs como ya se mencionö son muy dados, a buscar el refugio en

las riberas por lo que a pesar de estar en la superficie no -

son capturados con la frecuencia con que uno quisiera,

El otro aspecto, lo presentan las larvas o juveniles -

de las familias Bothidae p Soleidae cuyos hãbitos bentönicos

los hacen mãs frecuentes en las capas inferiores que superfi-

ciales razãn por la cual la red de patines haya sido mas efi--

ciente para estos organismos, otros organismos también de håbi

tos bentãnicos en Etapa de transiciån a juveniles son algunos

gobidos entre los que resultan E, hastatus y G. broussonnetti

que también fueron capturados por este tipo de red, en el caso

de A. hepsetus; A. mitcbilli y E. chrysgura si bien no son de

habitos bentönicos las capturas hechas por la red de patines -
corresponden a tallas mãs grandes en los que practicamente el

desarrollo de las aletas ìmpares estaba terminado lo que les -
permite una mayor movilidad a lo largo de toda la columna de -

agua es por esto que en la Tabla á se muestra como efectiva la

red de patines para está especie.

Por lo anterior, es de considerarse como importante -

tanto los hãbitos, morfología p talla de los organismos que -

nos permiten comprender en que fase de desarrollo son mãs fre-

cuentes en la columna de agua y aün dentro del sistema, dado -

que si comparamos el nfimero de tasa planctônicas con la captu-

ra de adultos obtenida por Franco (1931) de 2a familias, ¿T Ge

neros y 70 Especies, Ésta fue mucho menor, por lo que se puede

decir que son las formas juveniles y adultas las que mejor pro
1-

vecho sacan del sistema.

Útro aspectq importante que se puede observar en las -

capturas obtenidas en ambas redes respecto a las tallas, en el
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sentido del tiempo de desarrollo por ejemplo, en Anchoa spp. 

las tallas obtenidas desde Diciembre a Junio son menores de 9 

mm., i nclusive en la d e patines pero a partir de Julio a Sep

tiembre las tallas son mayores de 9 mm., 10 que en c ierta for

ma explica el tiempo de desarrollo que obviam e nt e es mucho mas 

rapido que el observado en las figuras y al mismo tiempo expl~ 

ca en forma mucho mas clara las epocas de reproducción, dado -

que las tallas mas pequeias en las capturas asi 10 indican, 

p o r otro lado es de esperarse que tallas mas grandes serian di 

f{ciles de capturar debido a su gran movilidad por 10 que ten

drían que emplearse otros medios de captura. 

Otro caso similar 10 ejemplifica la familia Gerreidae -

(~. rhombeus) en la que hasta Junio se obtienen las tallas mas 

chicas (menos de 10 mm.) y a partir de Julio las mas grandes -

(mayores de la mm.J 

Para el resto de las especies de las cuales se captura

rón menos de 8 organismos, la frecuencia en tallas no es clara 

para explicar su posible tiempo de desarrollo pero en este ca

so hay que tomar las consideraciones hechas para esta especie 

en cuanto a su habitat y habitas, por lo que es mas probable ~ 

que estas especies sean mas frecuentes en estado juvenil que -

larval. 

En 10 que respecta a la Diversidad y Riqueza de Espe

cies encontradas en la laguna, se puede decir que ambos aspe~ 

tos estgn definitivamente relacionados con los ciclos biológi

cos de cada especie y a las condiciones del sistema, sin embar 

go como ya se mencionó en los resultados, hablar de Diversi

dad en un sistema relativamente inestable, sujeto a cambios es 

tacionales y diarios tanto en la temperatura y salinidad es 

difícil, dadas estas condiciones tan cambiantes 

6?

sentido del tiempo de desarrollo por ejemplo, en anchoa spp.

las tallas obtenidas desde Diciembre a Junio son menores de 9

mm., inclusive en la de patines pero a partir de Julio a Sep-

tiembre las tallas son mayores de 9 mm., lo que en cierta for-

ma explica el tiempo de desarrollo que obviamente es mucho mãs

råpido que el observado en las figuras y al mismo tiempo expli

ca en forma mucho mãs clara las ëpocas de reproduccidn, dado -

que las tallas mãs pequeñas en las capturas asì lo indican, -

por otro lado es de esperarse que tallas mãs grandes serian di

ffciles de capturar debido a su gran movilidad por lo que ten-

drian que emplearse otros medios de captura.

Dtro caso similar lo ejemplifica la familia Gerreidae -

(2. rhombeus} en la que hasta Junio se obtienen las tallas mãs

chicas (menos de 10 mm.§ y a partir de Julio las mãs grandes -

(mayores de 10 mm.)

Para el resto de las especies de las cuales se captura-
rôn menos de 8 organismos, la frecuencia en tallas no es clara
para explicar su posible tiempo de desarrollo pero en este ca-

so hay que tomar las consideraciones hechas para esta especie

en cuanto a su häbitat y hábitos, por lo que es más probable ~
que estås especies sean mãs frecuentes en estado juvenil que -

larval.

En lo que respecta a la Diversidad y Riqueza de Espe-

cies encontradas en la laguna, se puede decir que ambos aspep

tos estan definitivamente relacionados con los ciclos bioldgi-

cos de cada especie y a las condiciones del sistema, sin embaì

go como ya se mencionö en los resultados, hablar de Diversi-
dad en un sistema relativamente inestable, sujeto a cambios es

tacionales y diarios tanto en la temperatura y salinidad ES

dificil, dadas estas condiciones tan cambiantes
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Por otro lado, como ya se mencion6, la diversidad esta 

sujeta en primer lugar al número de ~ndividuos que componen c~ 

da taxa y que a su vez esta a1undancia depende de la estaciona 

lidad de los mismos, de tal manera que el incremento en el nú

mero de organismos de cualquier taxa durante su época de repr~ 

ducci5n y la entrada al sistema afectar~ significativamente el 

valor de la diversidad eco15gica, estd puede observarse clara

mente en los picos de menor diversidad que ocurrieron durante 

los m e S e s d e Oc tu b re, E n e ro, J u 1 i o y S e p t i em b re (F i g. 7) en 

los que se observa tambien, un número menor de taxas pero con 

un elevado porcentaje en su abundancia relativa, y que corres

ponde a uno o dos taxas dominantes y que en este caso perten~ 

cen a las familias Gobiidae y Engraulidae que durante est~s 

temporadas presentaron sus picos de maxima abundancia. (Tabla 

3) • 

Caso contrario 10 muestran los meses de Diciembre, Mar

zo, Abril y Agosto (Fig. 7} con valores elevados de diversidad 

en los que a pesar de haber presentado mayor número de taxas, 

los valores de equitatividad también son elevados, 10 que nos 

indica que no hay dominancia de alguna especie en particular, 

sino que la abundancia es mas o menos equitativa y es en estos 

meses en que varias especies muestran sus picos de m~xima a~ 

bundancia como son ~. mitchilli; A. hepsetus; ~. chrysoura¡ D. 

rhombeus, entre otros. (Tabla 3) 

En 10 que respecta a los valores intermedios de diversi 

dad, obtenidos durante los meses de Noviembre, Febrero, Mayo y 

Junio presentan las mismas características que el anterior en 

cuanto al número de taxas en los que algunos de ªllos presen

tan sus picos de máxima abundancia en estds meses como, H. hen 

tz G. hastatus y Menidia spp. 

Por 10 anterior señalado, se puede comprobar que la di

versidad en ambientes de este tipo esta sujeta a las fluctua--
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Por otro lado, como ya se menciond, la diversidad esta

sujeta en primer lugar al nümero de individuos que componen ca

da taxa y que a su vea esta abundancia depende de la estaciona

lidad de los mismos, de tal manera que el incremento en el nfl-

mero de organismos de cualquier tasa durante su ëpoca de reprp

duccidn y la entrada al sistema afectarã significativamente el

valor de la diversidad ecoldgica, esto puede observarse clara-

mente en los picos de menor diversidad que ocurrieron durante

los meses de Octubre, Enero, Julio y Septiembre (Fig. 7) en -

los que se observa tambiën, un nümero menor de tasas pero con

un elevado porcentaje en su abundancia relativa, y que corres-
Pünde a uno o dos tasas dominantes y que en este caso pertene

cen a las familias Gobiidae y Engraulidae que durante estas -

temporadas presentaron sus picos de máxima abundancia. (Tabla

3].

Caso contrario lo muestran los meses de Diciembre, Har-
ao, Abril y Agosto (Fig. ?l con valores elevados de diversidad

en los que a pesar de haber presentado mayor número de tasas,

los valores de equitatividad también son elevados, lo que nos

indica que no hay dominancia de alguna especie en particular,

sino que la abundancia es mds o menos equitativa y es en estos

meses en que varias especies muestran sus picos de mãxima a-

bundancia como son A. mitcbilli; a. bepsetus; b, phrysoura; Q.

rhombeus, entre otros. (Tabla 3)

En lo que respecta a los valores intermedios de diversí

dad, obtenidos durante los meses de Noviembre, Febrero, Mayo y

Junio presentan las mismas caracteristicas que el anterior en

cuanto al nfimero de tasas en los que algunos de Ellos presen-

tan sus picos de månima abundancia en estos meses como, H. ben

ta ; Q. bastatus y Menidia spp.

Por lo anterior señalado, se puede comprobar que la di-

versidad en ambientes de este tipo esta sujeta a las fluctua--
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ciones estacionales de cada espec~e, dependiendo sus épo~ 

cas de reproducc~8n y entrada a los sistemas estuarinos. 

Finalmente, como se ha venido observando en cuanto a la 

relación que guarda la distribución y abundancia especio-temp~ 

ral de los organismos con los parametros ambientales, se pue

de observar dos aspectos importantes en cuanto a la distribu

ción espacial, las maximas abundancias se localizaron para la 

zona A en características generalmente oligohalinas a lo largo 

del afio y en las que se reporta el mayor nGmero de taxas (21) 

con un total de 11 708 organismos, salo S. marina no aparece -

en esta zona a pesar de ser la zona en las que m?s pastos mari 

nos se localizan y que son propicios para la fijación, sin em

bargo, parece preferir las zonas ~esohalinas como las zonas B 

y c. 

La zona B en comparación con la zona e presenta el me

nor número de individuos con 19 taxas y es en es~a zona donde 

los gobidos Q. macula tus y ~. dormitar son dominantes junto 

con ~. hepsetus y ~. mitchilli, pero lo importante a resaltar 

es en el aspecto que en esta zona se capturaran las tallas mas 

grandes de estos taxas y de algunos otros. Por 10 que podria

mas decir, que durante las primeras fases de desarrollo (fase 

de prefelexión) buscan aguas mas olígohalinas y durante su de

sarrollo (flexión postflexi8n) buscan aguas mesohalinas. 

La zona e en la que se capturarón 4 674 organismos en -

12 taxas y que presentan caracter~sticas mesohalinas puede con 

siderarse como la zona de transito por 10 que, dado que es la 

única comunicación con el mar por 10 que aquí se capturaran i~ 

dividuos de todas las tallas en esta zona sin embargo, se cap

turarón organismos mas marinos que estuarinos como son) G. bo

leosoma; A. lineatus y Citharicthys spp., junto con G. hasta

~ y ~. chrysoura. 

E9

ciones estacionales de cada especie, dependiendo sus Epnf

cas de reproduccidn y entrada a los sistemas estuarinos,

Finalmente, como se ha venido observando en cuanto a la

relaciãn que guarda la distribucidn y abundancia especio-tempp

ral de los organismos con los parãmetros ambientales, se pue-

de observar dos aspectos importantes en cuanto a la distribu-

cifin espacial, las mãsimas abundancias se localiaardn para la

sona A en caracteristicas generalmente oligobalinas a lo largo

del año y en las que se reporta el mayor ndmero de tasas (21)

con un total de ll THB organismos, sãlo §¿ marina no aparece -

en esta sona a pesar de ser la sona en las que mãs pastos mari

nos se localizan y que son propicios para la fijacidn, sin em-

bargo, parece preferir las sonas mesohalinas como las zonas E

y C.

La zona B en comparacidn con la zona C presenta el me-

nor nümero de individuos con 19 tasas y es en esta zona donde

los gobidos D. maculatns y G. dprmitor son dominantes junto -

I-lo -urcon É. hepsetus y a. mitcbillu pero lo importante a resaltar

es en el aspecto que en esta sona se capturardn las tallas mãs

grandes de estos tasas y de algunos otros. Por lo que podria-

mos decir, que durante las primeras fases de desarrollo (fase
de prefelenidnl buscan aguas mía oligohalinas y durante su de-

sarrollo fiflesíån postEleaidn} buscan aguas mesohalinas.

La sona C en la que se capturardn à ble organismos en -

12 taras y que presentan caracteristicas mesobalinas puede cop

siderarse como la sona de transito por lo que, dado que es la

1:15 |-¡Ir I."'¦|- Ñ-1'
I.-H'comunicacion con el mar por lo que aqui se capturardn ip

dividuos de todas las tallas en esta sona sin embargo, se cap-

turardn organismos mås marinos que estuarinos como son: E. bg-

leosoma; É, lineatus y ditbariptbys spp., junto con E. basta-

r¬- I: to y B. cbpyspnra.
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De lo anterior, se podrla considerar que la mayoría de 

las especies eurihalinas del componente marino representantes 

de estos sistemas, prefieren aguas oligohalinas durante las 

primeras fases de desarrollo (preflexi6n) y mesohalinas duran

te su desarrollo de larva (flexión y postflexi8n) a juvenil. 

70

De lo anterior, se podria considerar que la mayoría de

las especies euribalinas del componente marino representantes
de estossistemas,prefieren aguas oligobalinas durante las -

primeras fases de desarrollo (preflexiön) y mesohalinas duran-

te su desarrollo de larva (flexiãn y postflesidn) a juvenil.
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CONCLUSION 

La Laguna de Sontecomapan presenta en terminos genera

les un caracter mesohalino durante la Primavera y el Verano y 

oligohalino durante el Otoñ~ y el Invierno caracter{stica pr~ 

piciada por los cambios ambientales dado por las ~pocas de 

lluvia y secas y que afectan principalmente a la Temperatura 

y Salinidad. 

Por otro lado la gran cantidad de afluentes que llegan a 

la laguna, propician que dentro de ésta exista una zonación bien 

definida. Tomándose en cuenta el gradiente de salinidad, se con 

sideran 3 zonas; una oligohalina ubicada en la parte inferior -

de . la laguna; una mesohalina en la parte central, y el canal de 

comunicación, que aún cuando presenta características mesohali

nas, se puede considerar como una tercera zona particular por -

su mayor influencia marina. 

La laguna presenta altos niveles de Oxfgeno, propicia

dos básicamente por la presencia de grandes zonas de pastos -

sumergidos y nacimientos de agua dentro de la laguna por 10 -

que la variación a 10 largo del año no fue muy significativa 

y ~odría no considerarse un factor importante en la presencia 

o ausencia de algunas especies como 10 seria la Salinidad y -

Temperatura. 

Las larvas utilizan este sistema como área de refugio 

y alimentación, esto se fundamenta en que la mayorra de lar.

vas presentaron tallas que fluctuan de 1 a 15 mm., además en 

muestreos complementarios, no se capturaron adultos sexualmen 

te maduros. Por lo que se infiere que para la gran mayoría de 

especies el desove ocurre en el mar. Excepto para la Familia 

Syngnathidae y Belonidae cuyo desove ocurre dentro, al igual 

que de algunos góbidos . 

Fl

CUNCLUSIOH

La Laguna de Sontecomapan presenta en tërminos genera-
les un caracter mesohalino durante la Primavera y el Verano y
oligohalino durante el Otoño y el Invierno carscterfbtica prp
piciads por los cambios ambientales dado por las ¿pocas de -
lluvia y secas y que afectan principalmente a la Temperatura

y Salinidad.

Por otro lado la gran cantidad de afluentes que llegan a

la laguna, propician que dentro de ësta exista una ronacidn bien

definida. Tomãndose en cuenta el gradiente de salinidad, se cop

sideran 3 sonas; una oligohalina ubicada en la parte inferior -

de la laguna; una mesobalina en la parte central, y el canal de

comunicaciön, que aün cuando presenta características mesohali-
nas, se puede considerar como una tercera zona particular por -

su mayor influencia marina.

La laguna presents altos niveles de Oxigeno, propicia-
dos bdbicamente por la presencia de grandes zonas de pastos -
sumergidos y nacimientos de agua dentro de la laguna por lo -
que la variacidn s lo largo del año no fue muy significativa
y podría no considerarse un factor importante en la presencia
o ausencia de algunas especies como lo seria la Salinidad y -
Temperatura,

Las larvas utilizan este sistema como irea de refugio
y alimentaciön, esto se fundamenta en que la mayoría de lar--
vas presentaron tallas que fluctuan de 1 a 15 mm., ademäs en
muestreos complementarios, no se capturaron adultos sexualmep
te maduros. Por lo que se infiere que para la gran mayoría de
especies el desove ocurre en el mar, Excepto para la Familia
Syngnathidae y Belonidae cuyo desove ocurre dentro, al igual
que de algunos gdbidos.
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AGn cuando las tallas ~encionadas anterior~ente, 'se en 

cuentran en toda la colu~na de agua, e~iste diferencia en 

cuanto a las tallas capturadas por ambas redes siendo mas fre 

cuentes las tallas de 1 a 5 mm •• en la red tipo "Bongo" y

hasta 15 mm., en la red de Patines. 

Además existen diferencias en la composición de las ca~ 

turas de ambas redes y que están b/sicamente relacionadas con 

los habitos de alguna especie pues mientras, Brevoortia spp. 

Menidia spp. y Strongylura marina, fueron capturas exclusiva

mente en la red tipo "Bongo"; Citharichthys spp" Achirus li

neatus, Oligoplites saurus y G. broussonnetti fueron captu-

rados exclusivamente en la red de Patines y en tallas más 

grandes que en la captura de la red tip~ "Bongo". 

Las larvas en sus primeros estadios prefieren la zona 

oligohalina de la laguna y conforme avanza su desarrollo bus

can las zonas mesohalinas. 

Estacionalmente, la abundancia del Ictioplancton es mas 

evident~ durante los períodos de 0toño y Verano los cuales se 

podrían considerar como los periodos de reproducci8n en la ma 

yoría de las especies reportadas en el presente trabajo. 

Finalmente, es necesario considerar que para un mejor -

conocimiento de la composición ictioplanctonica, la utiliza-

ción de un solo arte de captura no es del todo representativa, 

sino que se tendrían que emplear por lo menos tres tipos de -

redes, de tal manera que se pudieran abarcar tanto la parte -

superficial, como parte del fondo y aún las riberas de los 

sistemas, que en este último caso es recomendable la utiliza

ción de la red de Renfros. 

F2

aún cuando las tallas mencionadas anteriormente -se en
cuentran en toda la columna de agua, existe diferencia en -
cuanto s las tallas capturadas por ambas redes siendo mis frg
cuentes las tallas de 1 a 5 mm,, en la red tipo "Bongo" y -
hasta 15 mm., en la red de Patines.

ademäs existen diferencias en la composicibn de las cap
turas de ambas redes y que estin bdbicemente relacionadas con
los habitos de alguna especie pues mientras , Erevoortia app.
Henidia spp. y åarppgylura Eprina, fueron capturas exclusiva-
mente en la red tipo "songo"; tigpagipbtbys spp,, achirus li-
neatus üligoplites saurus y G. brousssnnetti fueron captu--

, Ã 'L l Í

rados exclusivamente en la red de Patines y en tallas mis -
grandes que en la captura de la red tipo "Bongo".

Las larvas en sus primeros estadios prefieren la :ona
oligobaliss de la laguna y conforme avansa su desarrollo bus-
can las rouaa mesohalinas.

Estacionalmente, la abundancia del Ictioplancton es mfis

evidente durante los periodos de ütofio y ¶erano los cuales se

podrian considerar como los periddos de reproduccidn en la ma

yoria de las especies reportadas en el presente trabajo.

Finalmente, es necesario considerar que para un mejor -

conocimiento de la composicidn ictioplanctdnica, la utiliza--

cidn de un sdlo arte de captura no es del todo representativa
sino que se tendrian que emplear por lo menos tres tipos de -

redes, de tal manera que se pudieran abarcar tanto la parte -

superficial, como parte del fondo y afin las riberas de los -

sistemas, que en este filtimo caso es recomendable la utiliza-

cidn de la red de Renfros.
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Fig; 1 Mapa de la Laguna de Sontecopapan indicando las esta

ciones de muestreo. 
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Figura No. 2. Para~atros Físico-Qur~icos Men~uales (Superficial) 
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Figura No. 2a. Par¡metros Físico-Quimicos Variaci5n Mensual 

(Superficie) 

Figura NG- 2. Parãmatros Fisico-Quimicos Hensuales (Superficial)
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Figura No. 2a. Parãmetros Fisico-Quimicos rariacidn Mensual
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Figura No. 3. Termohalinograma de la Laguna de Sontecomapan, Ver. 

0
/00 

...., 
<.n 

0O\

OÉH

_H0>_øfimfiaOUfluäOm
0”fiflflwfiqGH
UvQaflHwOfl

_____É
OHÉ

Hflflzüaüflg_”_Oz
Ukäwwm

5

É@

¿
É

_>H

_
O3_m

____\
\`-_-
Hz_;
RU

Ow

°°`o
Ñ5

U0gg

:Z3̀OQ:

H*
ì
`

\N
í
í
'

H
>

_
_
§
ííp

HHÉK

HH›
%%E›

U0QN



% 

50 

o D E F M A M 

Figura No. 5. Familia Gobiidae. Abundancia Relativa Mensual 
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I v x XV XVII 

Figura No. Sa. Familia Gobiidae. Abundancia Relativa por 

Estacion de Muestreo 
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Figura No. 5. Familia Gobiidae. abundancia Relativa Mensual
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Figura No. 5a. Familia Gobiidae. abundancia Relativa por
Estacidn de Muestreo
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Frgura No. 6. Dormitator maculatus. Abundancia Relativa por 

Muestreo. 
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1 v x xv 

Figura No, 6a. Dormitator maculatus. Abundancia Relativa por 

Estación de Muestreo, 
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D N D E F H A A S

Figura No. 6. Dormitatpr maculatps. Abundancia Relativa por
Muestreo.
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I V ï XV

Figura No, Ga. bormiíapor macplatus. Abundancia Relativa por

Estacidn de Muestreo,
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o N D E F M s 
Fígura No. 7. Gobionellus hastatus. Abundancia Relativa Men-

sual. 

1 v x 

Fígura No. 7a~ 'Gobione~lus hastatus. Abundancia Relativa por 

Estación de Muestreo. 
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Figura No. 7. Qpbionellus hastatus. abundancia Relativa Men-

sual.

I V

Figura No. ?a,¬§pEiongllus bsstatus. Abundancia Relativa por

' Estaciön de Muestreo.
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Fígura No. 8a. Gobiomorus dormitor. Abundancia Relativa por 

Estación de Muestreo. 
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Figura No. B. Qobiomorus dormitor. abundancia Relativa Mensual
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Figura No. Ba. §obiomoru¿_dormitpr. abundancia Relativa por

Estacidn de Muestreo.
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Fígura No. 9. Gobionellus boleosoma. Abundancia Relativa 
% Mensual, 
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,Il IV VI IX Xl XIII XV XVII 

Figura No, 9a. Gobionellus boleosoma. Abundancia Relativa por 

Estación de Muestreo. 
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Figura No. 9. §obipnellus_boleo§oma. abundancia Relativa -

2 Mensual,
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Figura No, 9a. GpbioEpllgs_bpl§opoma. abundancia Relativa por

Eatacidn de Muestreo,
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Figura No. 10. Gobioides brous90nnetti, Abundancia Relativa 

Mensual. 
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81 

Figura No, lOa. Gobioidesbroussonnetti. Abundancia Relativa 

por Estación de Muestreo, 
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Figura No. 10. gobioidgs brppssopnepåí, Abundancia Relativa
Mensual.
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Figura No 10a. Gobioides-broussonnetti. abundancia RelativaI 1|-_---- I-IIp_I|.II-¡|1¡-I-\_

por Estacidn de Muestreo,
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Figura No. 11. Anchoa spp. Abundancia Relativa Mensual 

I v x XV XVII 

Figura No. l1a. Abundancia Relativa por Estaci8n de Muestreo 

Anchoa spp. 
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Figura Ho. 11. anchoa spp. Abundancia Relativa Mensual
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I V X KV XVII

Figura No. lla. abundancia Relativa por Estacidn de Muestreo
anchoa spp.
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No.org. 
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I'«>. org. 
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51 rh e JU.Nm.m 

3 5 7 9 11 
FEB No. org. 

35 r-
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1'0 0rq. JUL 
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r-

MAR 
h 

~ 
m.m. 

70 5 7 9 11 
No. org. 

~ 87 r-
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-

r-, r-
rrvn. 

1 3 5 7 9 11 13 
No.o/9-

35 m,m, 

No. orq. 5 7 9 11 

ABR 25 

SEP 

_ ................. ______ m.m. 
____ ..... ______ m.m. 

357 9 5 7 9 11 

Figu ra No. 12 . Anchoa spp. Precuencia de Tallas. (Red Bongo) 
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Hoofli.
3 5 rnrn

Noms 5 Í 9 11
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3579 5?91l

Figura Ho. 12. anchoa spp. Frecuencia de Tallas, (Red Bongo)
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Figura 13. Anchoa spp. Frecuencia de tallas. (Red de Patines) 
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Figura 13. anchoa spp. Frecuencia de tallas. (Red de Patines)
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Figura No. 14 • Anchoa mitchilli. Abundancia Relativa Mensual 

I v x XV XVII 

Fígura No.14a. ~ mitchilli. Abundancia Relativa por 

Estación de Muestreo 
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Figura Ho. la . anchoa mitchilli. Abundancia Relativa Mensual

1
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Figura No.l4a. anchoa mitchilli. Abundancia Relativa por

Estaciön de Muestreo
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Red Tipo Bongo Red de Patines 

No.org. 
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NOV 

I'tl. orq. 
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J] m.m 

lIIoort¡. 
7 11 15 SEP 

51 
c:::I c::a B m.m. 

9 13 15 23 27 

Fíguea No.lS. Anchoa mitchilli. Frecuencia de Tallas 

B6

Red Tipo Bongo Red de Patines
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 m'm' rn.rn.
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“”` 9 1 3 15 r“m|11 15 19 1 1
No. orq. *
15 AGO
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'“°“' 2 11 15 SEP5
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9 13 15 23 27

Fíguea Ho.15. nncbpa_mitphil1i. Frecuencia de Tallas
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Fígura No. 16. Anchoa hepsetus. Abundancia Relativa Mensual 
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Figura No. 16a. Anchoa hepsetus. Abundancia Relativa por Esta

cíon de Muestreo 
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Figura No. 16. ènchoa heppetus. abundancia Relativa Mensual
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Figura No. loa. Ancbqg bepaetgp. abundancia Relativa por Esta-
cion de Huestreo
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Figura No.17. Anchoa hepsetus. Frecuencia d~ Tallas. (Red Tipo 
Bongo), 
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Figura No.17. Anchoå hepsetus. Frecuencia ¿E Ta11¿g_ (Rea Tipu
Bongo).
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DIe 
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Figura No. 18. Anchoa hepsetus. Frecuencia ~n Talla§. (Red'de 
P4~ine8). 

Ho. oro
? D

DIC

H0-°fs- T 11 15 19

mm.

la ENE

fllffi

I*-Io.orq. Í ll 15 1?
35

Mar

T ll 15 19 21

I11-ITL

B9

Na. org.

lo ÉHR

 mm
5 9 13 1?

N'1°"'šl- HAY
5
 m'm

? 1113
bbcflq.

5 I JUN mm.

7 ll

He-es JUL
5 I

l"I!1.I'¦"I.

2 9 11 13

Figure Ho. 18. anchoa hepsetus. Frecuencia En Tflllfle-.(Red de
Patines).
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Figura No. 19. Bairdiella chrysoura. ABundancia Relativa por 

Muestreo 
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Figura No. 19a. Bairdiella chrysour~ Abundancia Relativa por 

Estaci5n de Muestreo 
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Fïsflïã HD- 19. Eaigdiella cE;x§our§¿ Abundancia Relativa por
Muestreo
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Figura Ho. l9a.Bairdie1la chryspura,_¿bun¿¿n¢1g ge1a¡ivg Por
Estacibn de Muestreo
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Figura No. 20. Bairdiella 6hrysoura. Frecuencia en tallas. 

(Red tipo Bongo ) 
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Figura No. 21, Bairdiella chrysoura, Frecuencia en Tallas. 
(Red de ,Patines).. 
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FÍBUTH ND. 21. bairdiella chrysoura, Frecuencia en Tallas.
(Red de,Patines1.
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Figura No. 22. Hypsoblennius he~. Abundancia Relativa por 

Muestreo. 
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Fígura No. 22a. Hypspblennius ~. Abundancia Relativa por 

Estación de Muestreo. 
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Figura Ho. 21. Hypsoblennius henìå. abundancia Relativa por

Huestreo.
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Figura HQ. 22.1, H 5 b1EU'fl.ÍLlE hflfltäg ,Abundancia Relativa pgrYF P

Estaciön de Muestreo.
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Red Tipo Bongo Red de Patines 

No. org. 

51 n DIe 
r=t m.m . 

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

No. org . 

1°1 dJ 
MAY 

m.m. 

1 2 3 

No.org. 

10 I ¡¡UN 
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Fígura No.23. Hypsoblennius hentz. )r·ecuencia en Tallas. 

Red Tipo bongo Red de Patines
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Figura No. 24. Diapterus rhombeus. Abundancia Relativa por 

Muestreo. 
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1 v x XIV 

Figura No, 24 a, Diapterus rhombeus. Frecuencia Relativa por 

Estación de Muestreo. 
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Figura Ho. lå. Qjapšerus rpombeus. Abundancia Relativa por -
Huestreo.

I
HU-

I V K XIV

Figura Ho, 2å a, pippåegps Ibpmbgpa, Frecuencia Relativa por _

Estacidn de Muestreo.
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Red Tipo Bongo Red de Patines 

No. orc¡o 

S NOV 1 No.orc¡. n m.m. S NOV 
6 8 1 NO. o rc¡. . ..., m.m . -

51 FEB 12 14 
CI m·m. No. orc¡o 
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....n 10 14 18 20 
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10 14 51 SEP 
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F1gura No. 25, Diapterus rhombeus. Frecuencia en Tallas. 

Red Tipo Bongo Red de Patines

Ho.orq.

5
I HW nu. ere.

1"- ffl- 5 ser
_ s s I

Ho. src. ' '“"""
5 FEB l 2 I-*fu
I Í mm. Ho. org.

5 ÉBR
Ho- oro. 6 E I É
1 Hàn |"|1.fl'||

fr 5
|~m.orq.

""*'“ 5 Jun
HÉLÚTQ. ii E B

mg H nas |-_--_-É›-í-- '“-'“-
Hio. ofq. 1 2 1 ¿I

I'I'I.I'|"I.
5 aüü

2 å 5 3 lü I Ex
Nfi- Uni- lnm.

áBR5 1o 1a 1a es
rn_|Ifi_ HQ ÚÍ-q.

_ 1o 1a 5 SEP
Ho. oro. ,mm

5 ser 1:. 1a
 m'm' I 5

Blü

Figura Ho. 25, Diapterus rhombeus, Frecuencia en Tallas,
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FIgura No. 26. Oostethus lineatus. Abundancia Relativa pOr 

Muestreo, 
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1 v x xv 

FIgura No. 26a. Oostethus lineatus, Abundancia Relativa.por 

Estaci6n de Muestreo. 
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Figura Ho. 26, Qpptgípup lineatus. Abundancia Relativa por -
Muestreo.
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Figura Ho. 26a. postEthus_lin5§tua, Abundancia Re1ativa_por

Estación de Muestreo.
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Fígura No. 27. Oostethus 1ineatus. Frecuencia en Tallas. 

Red Tipo Bongo Red de Patines
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5
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Ho- oro.

DIC ~°- se nm5

 -le 5á 5 mm'  m-m
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Ho. ora. FEB Mi org
5 I 5 FEB

mln'  m.m.
3 fr

_ . fs 5se ora No_Wq_ i ' _
5 MAR 5

I ABR
à 5 m'm' I 1" U I I'fi.I"|"¦|.

Á 5
HD-¬oI.'q.

5 5
 m'm'pl 5 5ï¡ ¡¡ mí". I'I"I.H1

Ho. oro.
5 neo “°-°“** Jue

fr Í
2 3

l'~Io.orq.
5 JUN No.orq.

JUL
 m'm' I d É m_m_

3 fi 5
No. orq.5 JUL

Ho. orq. 1\-¡gy

3 ú 5 6 If'
“°'°W' eco

 m›m- I í

Ho. orq. zi 5 ¿v 5

5 AGO

; m-m-
5 5

Ph' “W ser
lül

fl1.I'fl.

Ia 5

Figura No. 2?. Oogtetbus lipeatus. Frecuencia en Tallas,

'-D CII-
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Fígura No. 28. Syngnathus scovelli. Abundancia Relativa 

Mensual. 

% 

80 

- ~ 

III V 

99 

Figura No, 28a. Syngnathus ~~. Abundancia Relativa por 

Estaci8n de Muestreo. 

Red Tipo Bongo Rec de Patines 
N o. org . No. org . 

5 JUN 5 JUN 

1 e m . m . I n m. m. 
4 5 

4 5 No . org . No . org . 

5 JUL 

51 SEP 

c=J m.m. " , m.m 
14 15 18 19 

Fígura No. 28b. Syngnathus scovelli. Frecuencia de Tallas. 

99

1

BO

H H

Figura Ho. 25. Sypgnsthus scovålli. Abundancia Relativa -
Mensual.

Z

B

III ¶

Figura Ho, 28a. Syngnaíbps scoïe11i¿ Abundancia Relativa por
Estacidn de Muestreo.

Red Tipo Bongo Red de Patines
Ho. org. No-oro.

5 JUN 5 JUN

 m'm'
¿I 5 L I.'I'1.l"fl

b 5Ho.orq. Hn_nrg_
JUL SEP5 5

l±±±±±±±¿±±q| __±1:1±q_rnm' l_fl±±±±±±fl_ C¶$qJ:l#C$ mJW

` 14 15 la l9

Fígufa NÚ1 2gb; Sgnaflathuå Ecflïflllír Frecuencia de Tallas.
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IX XIV 

F!gura No. 29. Menidia spp. Abundancia Relativa por Estación 

de Muestreo. (Red Tipo Bongo). 

No.orq. 

10 

1'--____ r=O-{b...,&.o..&... ......... ~ ..... ,.,iIo._o ___ m. m. 

5 6 7 8 9 10 12 13 .. 
Fígura No. 29a. Menidia spp. Frecuencia en Tallas. (Red Tipo 

Bongo). 

J 00 J

I

10

IK X1?

Figura Ho. 29. Henidia spp. abundancia Relativa por Estaciön -

de Muestreo. (Red Tipo Bongo).

No.orq.

lÚ

 

5 G Í H 9 lfl 12 13
l I Í Í

Figura No. 29s. Henidia spp. Frecuencia en Tallas: (Red Tipo -

Bongo).

UU
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80 

Figura No: 30. Familia Serranidae. Abundancia Relativa 

Mensual. 

-

VIII XII 

Figura No, 30a. Familia Serranidae, Abundancia Relativa por 

Estación de Muestreo. 

Red Tipo Bongo Red de Patines 

No. orq. AGO No org. 

5 1 ... __ ....... Cl=rJ..I..ooII..lo.. __ m.m. 
5 SEP 

n m.m. 

5 8 6 7 

Figura No. 30b. Familia Serranidiae. Frecuencia en Tallas. 

101 

I

B

A S

Figura NoÄ 30. Familia Serranidae, Abundancia Relativa -

Mensual.

2

S0

VIII HII

Figura No, 30a. Familia Serranidae. abundancia Relativa por

Estaciôn de Hueatreo.

Red Tipo Bongo Red de Patines

rw- wa- nos re mg.
ser5 5 I

 n¬"'rn' rn-rn-

5 5 E T

Figura Ho. Büb. Familia Serrsnidiae. Frecuencia en Tallas.

lü
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o N D E F M A M J J A s 

Figura No. 31. Brevoortia spp. Abundancia Relativa por Muestreo 

% 
60 

(Red Tipo Bongo). 

V VI IX 

Figura No. 31a. Brevoortia spp. Abundancia Relativa por 

No.orlj. Estaci6n de Muestreo. (Red Tipo Bongo). 

~~I ________________ ~~ __ E_NE ,.., m.m. 

10 l' No. ore¡. 

No. orq. I 

~I~------------~~~~ 
MAR 

C"T? CC" 

11 7 

10 1 2 13 1~ 

Figura No. 31 b. Brevoortia spp. Frecuencia en Tallas. 

ABR 

E

BU

U N D E F H à H J J à 5

IDR

Figura Hu. 31. Erevnflrtia spp. àäundancia Relativa por Huestren

z (Red Tìpn Bnnguì.
ED

? ?ï II

Figura Hu. 31a. Brevuurtìa . `

N°~flffl- Estacifin de Huestreu. (Red Tips Bnngn}.
É ENE
I  mnmfl

1fl 11 HD- -DI'I¦'.]. HHH
H3.I¦II'q. I II I

5 I mn fi 'F

1D 12 13 15

Fígura Nu. 31 h. Erevuurtia spp. Frecuencia en Tallas.

spp àbundancia Relatlva por «
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Figura No. 32. Citharichthys spp. Aóundancia Relativa ~en s u61 

40 % (Red de Patines). 

I o [JJ O 
VI X XI XVII 

Figura No. 32a. Citharichthys spp. Frecuencia Relativa por 

Estaci6n de Muestreo. (Red de Patines) , 

No. orq. 

5 I MAR 
, , , 

m . m. No.org ABR 
2 3 4 S, 

No. orq . . . JUL -SI m. m. 5 
1 2 3 

CI m. m. 

2 3 

Figura No, 32b. Citharichthys spp. Frecuencia en Tallas, 

(Red de Patines). 

1

Z
62

D N D E F H A H J J a S

Figura Ho. 32. §iì§arichthy§_spp. Abundancia Relativa Hansual

¿Dz (Red de Patines).

ïï X XI XVII

Figura Nc. 32a. Éišaarichehya spp. Frecuencia Relativa por -
Eatacifin de Huestrec. (Red de Patinesl,

He. crq.
Hàfl5

 m-m- HU- Úrq-

5

 l'|"i.fl'\.

1 2 3

2 3

Irc ahi
-l¦'¬

Ha-crq
5

Figura HO. 32h. Qipaacigpjhïg app. Frecuencia en Tallas, »
(Red de Patines).

ü
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o N D E F M A M J J A s 

Fi gur a No. 33. Achirius lineatus. Abundancia Relativa Mensual 

% 
6 0 

(Red de Patines). 

XI xv XVII 

Fi gu ra. ti"o . 338. !: .,,_~.!rius linea tu~. Abundanc ia Rela t iva por 

No org. 

SL.~ .n 

No. o re¡ 
S 

2 3 4 5 

Es ta c i6n de Muestreo. (Red de Patines). 
DIe 

n m .m. 

13 14 

ENE 
m.m, ,-." _ ',"1". ___ 

No. erg . FEB 
S~I ______ r=1~~ ___________ mm. 

3 4 

Ac~i riu s linea tus • Frecuencia en Tallas • . - - .~ .. --_ . . _-
( Red de Patines). 

Z
?

Figura Ne. 33. Achiriua Iìneatua. Abundancia Relativa Mensual

2
60

Figura Ne. 33a. Achigipe iineaeua. abundancia Relativa per -

0 N D E F H à H J J A S

..-

(Red de Patines).

.q|fl.fi¡pr--›¢- . ¬.u=.¬.-_ _-ri. _ _.. ¡.-

VI XI HU IU-"II_

NE 07:1.

LH

He crrg

5 L

Figura Ho. 33b_ fifhirina lineatda . Frecuencia en Tallas -

7

I!"H.¦|'' -¡LJ
r`n

I'

~&T1»»~
2 3

Eataciãn de Hueatrec. (Red de Patines).
DIC

- - - _.-Í--m.m. Nc.crq. FEB

5 13 lá 5| "mm

ENE 3 ¿

¬ -- -*tí m'm'

(Red de Patineal.
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F1gura No. 34. Elops saurus. Abundancia Relativa Mensual. 
% 

40 -

III 

- ¡- ~ 

VI VIII XI II 

Ffgura No, 34a. Elops saurus. Abundancia Relativa por 

Estaci5n de Muestreo. 

Red Tipo Bongo Red de Patines 

No. or q. 
No. org. DIe FEB 

5 I 5 L e m .m. r::::::I 
JO 31 JO 31 

No. org . 
No. ort¡ o 

5L MAR 
~L 

JUN 
I i I m.m. &:::1 

22 24 22 23 

F1gura No. 34b. Elops saurus. Frecuencia en Tallas. 

m.m. 

m.m. 

Z
åü

D F H J

Figura Ne. 3â. ¿Lepe aaures. abundancia Relativa Mensual.
2

åü

III VI VIII ÍIIÍ

Figura He, Båa. Elcpe_§§E¿ya. Abundancia Relativa pct -

Eataciãn de Muestrec.

Red Tipc Bcngc Red de Patinee

He.urq5 nlc “°-m¶- Fea

105

l------- --1:fiL-.n»m.5 [__ .__...... ..__I:J._fl1m-
30 31 30 31

No. erq.
aaa “°'°“' Jun

5 Lnunnn --JEa::L-_---.mm_ al--, --_¦¦¦___-_____rmm

22 Eå 2? 23

Figura Ne. Båb. Elcga aaurue. Frecuencia en Tallas.
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I ,' r. 
% 
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Figura No. 35. Oligoplites !!..l!~. Abundancia Relativa Mensual. 
% 

100 

VIII 

Figura No, 35a. Oli¡¡oplites ' saurus, Abundancia Relativa por 

Estaci6n de Muestreo, 

No · a rg . 

DIe 
51~ ____ ~C},~~ ____ __ 

m. m . 

345 

Figura No. 35b. Oligoplites saurus. Frecuencia en Tallas. 

LRed de Patines}, 

00

Z

D

Figura He. 35. úligcpiitea eaurua. Abundancia Relativa Henaual
Z ' mii” __ -L-

100

VIII

Figura Ne. 35a. Q}ig3E¿i;e¿¿§¿yfg§J abundancia Relativa por
Eatacidn de Muestreo.

ND- ürq.

DIC5 .

 m-m-

3 d 5

Figura Hu. 35h. üligcpliìeå aauípg. Frecuencia en Tallas.
Lked de Patines),
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Fígura No. 36. Strongylqra Marina, Abundancia Relativa Mensual 
% 

XI 

Fígura No, 36a. Strongylura Marina, Abundancia Relativa por 

Estacipon de Muestreo, 

No. org. 

DIe 

r=1 m.m. 

16 17 

Fígura No. 36b. Stron~ylura marin~. Frecuencia en Tallas. 

(Red Tipo Bongo). 

DU

üü

1 IU?

D

Figura Hc. 35. §rren5ïi3ra_Harina¡ abundancia Relativa Mensual
I

II

Figura He. 36a. Srrcngïlura , abundancia Relativa perHarina
Eatacipcn de Hueatrec.

Hu cfq.
5 DIE

 m-m-

lfi 1?

Figura He. 35h. Strcnfiylurd Farina, Frecuencia en Tallas.

[Red Tipu Bengali
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F1gura No. 37, Abundancia Relativa, Diyersidad, Riqueza de 

2 Especies y Equitatividad por Estación de Muestreo 

A. Rel. 

10 

.8 I 1 y A.,----~I '-'1 XIL--___ 8----1 ,-X.lLc-Xll-I.I 

Div. 

.2 

1 v 
14 

R.E. 
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1 v x XV XVII 

8 ~ 

Eq. ,.....-
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~ 1-.-
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~~ 1--1--
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1 V X XV XVII 

JUE

Figura He. 3?. ¿hundancia Re1atiïfl¡ Diversidad, Riqueea de -

e. Rel

Die.

R.E.

Eq.

Eapeciea 3 Equitatividad pcr Eataciãn de Hueetrec
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Fígura No. 38. Abund~nci~ ~el~tiya, D~yersidad, Riqueza de 

30 

A. Re. 
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E~pecies y Equitativad Mensual, 
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gígufa ua, 38. Abundancia Relativa, Diyersidad, Riqueza de

A. Re

Din

R.E.

Eq.

30

.B

flfc Espeçieg y Equitatiïad Mensual,
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Tabla No. 2. Abundanc~a Relqtiva y Dominancia por especie 

ABUNDANCIA RELATIVA 

(7, ) 

Familia Gobiidae 

Ancho~ spp. 

Dormitator macula tus 

Bairdiella chrysoura 

Anchoa mitchilli 

Anchoa hepsetus 

Gobionellus hasta tus 

Gobiomorus dormitor -------
~ypsoblennius hentz 

Diapterus rhombeus 

Gobionellus boleosoma 

Oostethus lineatus 

Menidia spp. 

Brevoortia spp. 

Achirus lineatus 

Citharichthys spp. 

Familia Serranidae 

Elops saurus 

Syng~athus scovelli 

Oligoplites saurus 

Gobioides broussonnetti 

Strongylura marina 

76.61 

9.13 

4.47 

3.74 

2.04 

1. 20 

1. 10 

0.34 

0.27 

0.26 

0.25 

0.22 

0.11 

0 . 04 

0.04 

0.04 

0.04 

0.03 

0.02 

0.02 

O. 01 

0.01 

DOMI'<ANCIA 

85.896 

18.425 

11.447 

10.716 

10.563 

8.955 

5.754 

4.220 

5.690 

6.460 

4.130 

9.523 

0.866 

2.394 

2.362 

2.368 

1.592 

3.127 

2.346 

0.791 

1.560 

0.780 

1 J 3 

Tabla Ne. 2. abundancia Relativa y Dominancia per especie

aBUNDaNCIA RELATIVA DUHINAHCIA
(Z)

Familia Gcbiidae ?6.61
Anchca spp.

Dernitefer nfieuleeee
bairdigiia cbïïacura

anchoa mitchilli

anchna hepaetue

Qcbicpellua naìrarua
Gobiqmorus dcrmitqr

_fl¶paob1enniua“henta
yiaprerue rbombeua

Gobiqnellua bcleqauna

Qosteåhua iinearua

Henidia spa.

Brevocrtia app.

Achirus lineatus

Citharichrhïa app.

Familia Serranidae

Eleve eeefee
Qyngnathua accuelli

Uligeplieee eeeaae
Qebieiflee breuaeeefleíšl
Strcngïlura narina

9.13

å.ú?

3.?ú

2.0¿

1.20

1.10

ü.3à

0.2?

0.26

0.25

0.22

0.11

0.04

Ú.0¿

0.ü¿

ü.0â

0.03

0.02

0.02

ü.Ú1

ü.ü1

85.396

l3.à25

lI.åå?

10.716

1ü.563

8.955

5.?5å

ú.220

5.690

6,ú6Ú

å.13D

9.523

0.866

2.39å

2.362

2.368

1.592

3.127

2.3à6

Ú.?91

1.560

ü.?8U



Tabla No, 3, Abundancia Relativa por estación del año, 

(Octubre de 1980 a Septiembre de 1981) 

OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA 

( %) (% ) (%) 

Familia Gobiidae .87.99 • 47.65 + 54.76 

Anchoa spp. + 3.13 + 18.09 + 21.31 

Dormitator macula tus + 1.65 • 16.61 • 2.56 

Bairdiella chr~soura + 3.78 9.35 + 4.64 

Anchoa mi tchilli 0.70 + 2.26 8.30 

Anchoa hepsetus 0.76 2.96 2.38 

Gobionellus hastatus + 1. 76 0.75 

Gobiomorus dormitor 0.65 0.03 0,24 ------
Hn:>soblennius hentz 0.04 0.46 + 1.77 

Diap.terus rhombeus 0.04 0.35 0.92 

Gobionellus boleo soma 0.05 0.94 0.37 

Oostethus lineatus 0.06 0.19 0.92 

Menidia spp. . 1.28 

Brevoortia spp. 0,19 0.06 

Achirus linea tus 0.05 0,05 ----
e i t ha r i e h t h.J1E spp. 0.05 0,37 

Familia Serranidae 0.01 

Elops saurus 0.01 0,08 0.06 

S~ngnathus scovelli 0.06 

Oligoplites sauras 0.03 

Gobioides broussonnetti 0,02 

Strong~lura marina 0,01 

114 

VERANO 

(%) 

+ 85.64 

• 9.7 O 

0.71 

0.02 

+ 2.36 

0,17 

0,38 

0.40 

0.05 

0.33 

0.17 

Tabla Ne. 3. Abundancia Relativa por estaciön del año,

(Dctubre de 198ü a Septiembre de 1981)

Familia Gcbiidae

anchua app.

bcrfliratcr maculatua

bairdieìla chryaqura

anchca mitchilli

anchoa hegâetua

Egbignellue hastarus

Gcbicncrua dqrmibgï

Hreeeeleaaiee heflfe
Diapterue rhcmbeue

Gcbienellua bulecacma

üeeteåhae Lieeetee
flenidia app.

Brevucrìia app.

achirua lineatua

_§rbbaricbrny§ app.

Familia Serranidae
šdbpa eaurua

ãïeafleëhee eflerelli
Qiigcplitea aauruì

Gcbicidee brpugaqnnetei

Strbngylura marina

I›

-I

1-

4*

O-

11

OTOÑO INVIERND PRIHAVERà ÚERANÚ

(K)
37.99

3.13

1.65

3.78

0.70

0.?6

1.?6

0.65

0.04

ü.Då

0.05

0.06

D.05

0.01

0.01

0.03

0.02

0.ü1

-'l

4

Ú

-I

'Í

O

(É)
$1.65

18.09

16.61

9.35

2.26

2.96

0.75

0.03

0.å6

0.35

D.9â

0.19

0.19

ü.ü5

0.05

0.08

(E)
5a.?6
21.31
2.55
a.6a
3,30
2.38

u.2¢
1.??
0.92
0.3?
0.92
1.23
0.06

Ú.3?

0.06

0.06
--»Ir

___;

C11.-I-II-II-1.

fïì
a5.fia
9.?e
n.?1
0.02
2.36
0.1?
0.33

U.úü

ü.ü5

0.33
-__-1

11-1-1-

__--1

1-_-I-1

ü.1?

l--1II-

I-I--_|

-|~I---IIF¡I-

1-1--_

-I-¢-Il--In--I

G



Tabla No. 4. Abundancia Comparativa Entre Ambas Redes 

RED BONGO RED PATINES 

(%) ( %) 

Familia Gobiidae 64.93 11.68 

Anchoa --- spp. 6.54 2.58 

Dormitator macula tus 2.70 1.77 

Bairdi.ella chr~soura 0.90 2.85 

A. mitchilli 0.70 1. 34 

A. heEsetus 0.15 1. 05 

Gobionellus hastatus 0.42 0.68 

Gobiomorus dormitor 0.31 0 . 03 

H~ p so blennius hentz. 0.20 0.06 

DiaEterus rhombeus 0.19 0.07 

Gobionellus boleosoma 0.14 0.11 

Oostethus linea tus 0.16 0.06 

Menidia spp. 0.11 

Brevoortia spp. 0.04 

Achirus linea tus 0.04 

Citharichthls spp. 0.04 

Familia Serranidae 0.04 0,01 

E lOE s saurus 0.02 0.01 

Slngnathus scovelli 0.01 0.01 

OligoElites saurus 0,0 2 

Strons:z:lura marina 0.06 

Gobioides broussonnetti 0.04 

Tabla He. ã. abundancia Ccmparativa Entre Ambas Redee

(X)
Familia Gebiidae bå.93

Anchga app.
Durmibafcr yaculatus

§airdiei}a_cbryacura
A. Eirchiili
à. begaetua
gcbignellua baataçua
Gcbicnbrua gergiter

Hypseblenniua hen;z_
Diapterua rbcmbeua

Gflbieeellfle Peleeeeee
Ooggethua iineacua
Menidia app.
Brevccrtia app.
Achirue linearue

Eìiheráehfihxfl Bev-
Familia Serranidae
E1025 aaurua

Syngnathua eecyeiii
Oligegiirea gauggå

åìrcngïiura parina
Gobioidea breuaacnnåt fe

5.5å
2.?0

fl.9fl

ü.?D

Ú.15

fl.å2

9.31

ü.2Ú

fl.19

D.1å

fl.l6

0.11

0.04

ü.üå

0.02

0.01

fl.06

RED BDNGU RED PàTINLS

íïì
1.68

2.53

1.??

2.85

1.3à

1.05

0.58

Ú.Ú3

D.D6

ü.D?

0.11

0.06

D.Úå

D.üú

ü.D1

ü.D1

ü.Ul

D.D2

D.0å
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Tabla No. 5, Dominancia Estacional 

ESPECIES OToRo INVIERNO PRIMAV. VERANO 

, !. he)2setus 6.64 8.84 11 • 2 O 8.89 

.J A . mi tchilli 6.58 11.08 17. 12 11.18 

.J Bairdiella chr~soura 9.66 18.17 13.46 2.96 

Elo)2s saurus 2.95 5.96 3.00 

.J Dia)2terus rhombeus 2.98 6.23 6.80 9.22 

Hypsoblennius hentz 2.98 9.28 10.59 

J Anchoa spp. 19.76 26.91 30.13 18.52 

.J Familia Gobiidae 104.62 56.47 63.58 94.46 

Gobione11us hasta tus 18.39 6.63 3.32 

Gobiomorus dormitor 17.28 2 91 3.18 

" Dormitator macula tus 18.28 25.43 5.50 6.59 

Familia Serranidae 2.95 3.11 

Gobionel1us boleo soma 2,99 3,88 6,25 2,99 

Stron~D::lura marina 2,95 

Achirius linea tus 3.00 5,87 

Gobioides broussonnetti 5.90 

Oligo)2lites saurus 2,95 

J Oosthethus linea tus 9,01 9.74 9.13 

Brevoortia spp. 6.07 3.00 

Citharicthys spp. 2.99 6.25 

Synsnathus scovelli 3.00 5.95 

Menidia spp. 4.22 

Tabla Na. 5, Dominancia Earacicnal

ESPECIES

¿_ hegaetue

à. mitchilli
;p 

Heirflieãle Ferseeera
§lePe_eePeaH
Diapterua Ibcpbeue

Hypacblenniua bentr
anchea app.

Familia Gcbiidae
Gebienellua haatatua

Gcbicmcrue dcrmitcr

Dcrniratcr macuiarnå
Familia Serranidae
Gcbicue}1u§_bg1eeeqga

Strcngïlurå garina

acniriua lineatus

Gcbicidce brcuaacnnerri

Dlieeelieefl fleerfle
Ueatbeebue dinearuafl

Brevecrtia app.

Qithgricrhïa app.

Eyngnarbua accveili
Henidia app.

ÚTÚÑD INïIERND PRIHàï

b.Eú

6.53

9.56
2.95

2.93

2.93

19.?fi

194.52

15.39

11.28

15.23

2.95

2.99

2.95

3.üU

5.9D

2.95
'ji-Él

ïqpï 11

L1'-_

r

1-1-11.

jjií.

B.Bå

1l.ÚB

18.1?

5.96

6.23

9,23
26.91

5b.á?

6.53

2 9?

25.å3

3¬SE
-1--1.1 _-1

5.3?
L-___-1

-iìíïï

9.01

5.0?

2.99

11.2D

1?.12

I3.å6

3.flü

ñ,Bü

lU.59
30.13

53.53

3.13

5.5ü

5.25

9.?å

3.Dü

5.25
3.üü

ú,22

ïER¿NÚ

3.39

11.18

2.95

9.22

15.52

9å.åE
3.32

5.59

3.11

2.99

9.13

5.95

llb
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Tabla no. 6. Dominancia por Zonas de la Laguna 

ESPECIES ZONA A ZONA B ZONA C 

" Anchoa hepsetus 9.38 10.35 8.26 

J Anchoa mitchilli 9,27 15.37 13.22 

" Bairdiella chr):soura 14.36 5.23 8.30 

J Oosthethus linea tus 9.10 7.46 4. 02 

S):ngnathus scovelli 2.97 

Brevoortia spp. 2.30 

Elaps saurus 2.97 1.83 

Menidia spp. 1. 15 1,83 

" Diapterus rhambeus 7.18 5.81 

H¿:psablennius hentz 7.14 7.71 8,06 

J Anchoa spp. 14.17 18,28 30.25 

,¡ Familia Gobiidae 88.46 65.53 91.59 

Gobianellus hasta tus 7.37 6.49 12.13 

Gabiomorus dormitar 2.28 8.23 

J Dormitatar macula tus 10.85 28.78 4.02 

Familia Serranidae 1. 04 1. 83 

Gabionellus boleo soma 6,21 5.56 8.06 

Achirius lineatus 1. 01 1,83 8.06 

Citharicth¿:s spp. 1. 01 3.73 4.02 

Gobioides broussannetti 0.99 1. 83 

Oligoplites saurus 1. 01 

Strang):lura marina 1. 83 

Tabla nc. 6. Dominancia Per Zcnaa de la Laguna

ESPECIES Züflà d

fieehee heeeeeee
Ancšea pitcbilli

§.fi±=d_1_e1¿«= _~=1u1§±=-_~=1e.
Oeešheehfle liaeefifle
Sxnfinaghya aceve}1i_
Brevoertia app.
Elcgs saurus
Henidia app.

Qiapterus rhcnbeug
Hïpapblenniua bene:

anchca app.
Familia Gcbiidae

Eebieeellae heefešea
Gcbinmcrua dcrmitcr
gcrmifarqr maculabuå

Familia Serranidae

9.33

9.2?

1å.3ñ

9.10

2.9?

2.30

2.9?

1.15

?.1E

I.1å

1å.l?

3d.åb

1.3?

2.25

10.35

1.0%

Gebicnellue bclececma 6.21
` ¡ ____í _ __. _ _| _ _ _-

eeeirifle 11Pefl=ee
pitbarictbya app.

1.01

I.ü1

Gcbieidea brcugagnnetii 0.99
Qiifigplireg aaurug

ågrongylura Harina
1.U1

Zflfiå B

10.35

15.3?

5.23

7.46

1.33

1.33

5.81

7.11

18.28

65.53

6.å9

8.23

23.78

1.33

5.56
1.33

3.?3

1.83

1.83

ZÚNA C

8,26

13.22

3.30

¿.02
I--Iv-¡II

-_--n-_

un-_--III-

In-u-1-II-

_.-1-¡mir

3.06

30.25

91.59

12.13

å.D2

8.06
8.06

ú.02

-ììï
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7~9 mm. 

13-15 mm. 

29-30 mm. 

Fígura A • Anchoa mitchillf. 

5..
Í':_-ff». _

I I- L-_J: -I _'-:Il ƒ.” I

. ur ..'. ' '-
'~.'ï - 'ff 1 -1.- *- '-`-"-.'11 ' ' ' ' _.---""'- .* ., *-' --¦¡-.- _. - -. - '¬ '.. - ¬ . _ ---___ i ¡-4 :-4-šipf, ¡ly`?'.`.- ¬› 1 I 1 4 - -.. “-._

I'
- -- . .ftu -; __ _-5'

'lui-.__ _¿ _' -' '
_ . _ , a . ,'-¬- r-.- --

' .- _ .,, .' al

_;
a._"

ïr

_¬-
1%!-
!Í' /'N' -'$1

.\..- '4 . .. _'.F`|T2;' \`r :`±'

'\.

`\.

efiämüfiflfifinficpncc

X

-J- '¬.

J' __- '-"'
r * -

,_ _.¬¬l,.¡-l.,1| ¡.-,_ -. ,K ,›__-- 1." __- ¬.'¡- *1\.-- ur-'r. ~ .-H; -.~1* 4";-\ - _ _afifi *r¡f___-+f1«. -

1;.-F
1 _;

- un

- `f.;H"
'I-. I.

'.-I" f'

:-.-.' ."_;' _ I __.
-II' _:.- 1"

.,_-'
.-

-...._ v
'-1.-.-

-.a

-AQ ›.«=`-

-

IU
I-.I

'hu ..`
_/ I.- -I

-'If I'_I-1 _..-..` ___..¬,¬-.__aq,
bi'

P-.i. ¡H -¡'|- e' .._',._:H ""'-f .--
'I-IIl. .__¦.__` -'41 r''-._:_Í-,."'- -I.1-I.-f .1 .1.__-_

.

--I' - _ tl-

_ -.- H. "`-' f'¡!i-35'" f - - ' -un-_. _ _ "
.- - .f-',' ¦`\ ' .1.. ' -' - .- " ' - _-'|I , '*'. -'_ "-ri' -_ , v-'af.f . ¡' . I _- ¡`|I 5,' 11,... 'ad -¡ _- - I ll-.-I -¡I I `.'||"¡ J 1. 1

\¡ 1 Ñ _ 'Í
1¬ . _

| - I _

-1 -_., Li _` __ 'ur ,_ ,`:.' .I ~ al - _ I 1 I' _ -I. _ _ -_ ' ._ 1 I'
"' ' ' -._ Gr.- -'_-..'--f.-" " f.- - 1 : _' - EL "-"*' " ` -_ - .P-I-' - .

:f"'"- .1~ 2' L---1-si---'¬`-11'-"LH 5” " ' ' '- '-""-fl.¬ '- -'..'-_ “il `í ' ' *it

Iƒ I

~ _f.
._`

'-

T-9 mm.

ÍL ._†-=¬.."."l''v-vr". _'J'Í".._.'____ ."_-M. ¡Jr |'?.-*I I,I` 1 ¡__. -"-I.I- .."1,._I!-'::"fr-` :~""'¦'_. '_-"*."-._ _,HH-(.11-.`-__-__Í

~\._-__`,_
dexy É
_- - .11-I' _.ëãäššhfi ¬~fiÉ§šš

Í'¿_- .P __ _ _.'_____` -EI -*If Jfƒ, _."¦_¡_ ..-fl, _ 1 I T-F. _ J ___

' N- . . - _. -~. - É-;-: _ "_ ._¦.|_ ___I_' " __La- . I_.I I: _ . I *'-I'

`_ “M\\\`\~\

Figure A . anchoa nitchilli.

-___-_;-_-_-L"-E""'
-fr-'-___.__="-.__ __ _

29-30 mm.

B



6 mm 

12 mm. 

16-17 mm. 

Fig. B. Anchoa hepsetus. 
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2-3 mm. 

Fig. C. Bairdiella chrysoura. 
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3-4 mm. 

F{gura E Diapterus rhombeus. 
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4-5 mm. 

8-9 mm. 

Figura F • Oosthetus linea tus • 
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4-5 mm. 

14-15 mm. 

eff¢«!J.-_I -H'šlf

'l

«-.- F! Fa ,1 -I 1-1*-"“' ""' " ""”"M “ -

¿-5 mm.

¡__ . . `."'. ,d _- ¿_ _ I-

f., -- ' ' ";__-.¿-_',-.-!-!_Í¡!f_-!'¬I_Ifl1› 1r'ì'_fi"I"Í' i-'§If"i-'LH' FI'-I' " Ä-'¡|¿"1"'- - 4' 1 -1 -.11 -¡_ .¡_¡,
-tn -'|'|'.1'H|¡_I1||.|II¡III¡.-.- . _ v - ' 1 ' v`

'-1

¿J
,PÉ*-*øf'

lá-15 mm.

HB- G - åx.=±aLflff¿h“5 §=°¬f.§'-_1=.l;.l.
-1

2



; ,: 

5-6 mm. 

8-9 mm . 

Figura H Menidia spp. 
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22-23 mm. 

Fígura J • ¡lops saurus. 

6-7 mm. 

13- 14 mm. 

Fígura 1 • Brevoortia spp, 
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3 mm. 

5 mm. 

Figura K • Oligoplites 8aurus. 
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16-17 mm. 

Fígura L • Strongy~ura marina. 
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