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RESUMEN 

El presente trabajo se realiz6 en la Laguna de Chaca-

hua, Oax., a lo largo de un ciclo anual 

treos bimestrales, de agosto de 1982 

que comprendió 6 miles

ª julio de 1983. Se 

establecieron 5 estaciones de muestreo y la captura se rea1iz6 

con una red de arrastre tipo ''chango camaronero''. La fina1idad 

que se pretendió alcanzar fue la de contribuir al conocimiento 

biol6gico de cuatro especies icticas que fueron: Galeichthys 

caeru1escens resultando consumidor de 2do. y 3er. orden, crece 

alométricamente, su condici6n relativa cambia con respecto 

al tiempO y se reproduce con mayor intensidad en otoño. ~

tropomus robalito fue consumidor de 3er. orden, crece alométri

camen te, su condición relativa cambia con respecto al tiempo, 

y se reproduce en otoño. Lutjanus novemfasciatus result6 

consumidor de 3er. orden, tiene un crecí.míen to alométrico, 

su cond~~i6n relativa cambia con respecto a1 tiempo y se repro-

duce de primavera a verano. Diapterus peruvianus fue consumi-

dar de l~r. y 2do. orden, crece alométricamente, su condición 

relativa cambia con respecto hl tiempo y se reproduce entre· 

primavera y verano. 

Por otro lado, se observa que :Las cuatro especies 

estudiadas soportan 

Y oxigeno disuelto, 

amplios rangos de sal in id ad, tempe:i;atura 

asimismo, 1a relaci6n entre éstos paráme-

tras se ve seriamente afectada por las cond~ciones meteoro1Ógi

cas del lugar y la comunicaci6n entre la Laguna y el Océano 

Pacífico. 

Finalmente se registra una lista 

que acompañaban a 1as cuatro anteriores, 

familias, 23 géneros y 27 especies. 

de especies ícticas 

determinándose 17 



IlllTKODUCCIOllC 

La alimentación es un factor importante dentro de 

las funciones orgánicas, porque es a partir de ella, como, 

los diferentes organismos obtienen la materia y energía para 

llevar a cabo: el crecimiento, la respiración, la reproducción, 

el movimiento y la capacidad para reaccionar a los estímulos 

provenientes del medio que los rodea. El estudio de la dieta 

de un organismo, en particular de los peces, resulta relevante, 

ya que podemos conocer: "las relaciones y posición trófica 

de las diferentes especies e indirectamente un aspecto del 

flujo de energía de las comunidades lagunares; señala las 

relaciones predador-presa, productor- consumidor, lo que es 

especialmente valioso cuando existen otras especies de impor

tancia econ6mica y finalmente proveé de las relaciones ecol6gi

cas de los organismos, lo que sirve para interpretar mejor 

la din6mica general de la laguna en estudio" (67). Investiga-

cienes como ésta surgen de la 

tos acerca de la Biología de 

importancia directa para el 

neces~dad de aportar conocimien

las especies ícticas, que tienen 

hombre y de aquellas, qu~ aún 

no teniéndola, son elementos importantes de los sistemas lag u-

nares-costeros. Respecto a estos sistemas, es conveniente 

señalar que: "es un hecho reconocido desde hace mucho tiempo 

Y en diferentes países que los sistemas lagunares y estuarinos 

representan en su mayoría un potencial de recursos pesqueros 

de considerable magnitud" (63); ya qué "México poseé del 30 

al 35% de estuarios y lagunas costeras en el Pacífico, el 

Golfo de México y el Caribe, que corresponde a l 600 000 hectá

reas de superficie estuarina y aproximadamente, 12 500 km 

de 1agunas costeras. 

para t.ste país, pues 

rasgo geográfico, y 

Dicho porcentaje es de gran importancia 

representa su principal y más perdurable 
un patrimonio cultural y económico de 

trascendencia para el desarrollo socioecon6mico de sus estados 

litorales" (67). Resulta importante tener presente que en 

2 



ésta vasta área acuática aprovechab1e, existe una gran variedad 
de especies icticas, de las cuales 7 es mínimo e1 conocimiento 

bioiógico y ecológico que se tiene de ellas. 

Por otro lado, actualmente en México se le está dando 

una gran importancia al cultivo de peces, 

rieres como en las litorales, que como 

tanto en aguas inte

se ha demostrado en 

otros países, contribuye a resolver problemas de tipo alimenti

cio e ~ncluso de tipo laboral; ''siendo considerada la acuacul

tura como una actividad prioritaria dentro del, plan nacional 

de desarrol1o pesquero y México tiene excelentes condiciones 

para el desarrollo de ésta actividad. Los 2.8 millones de 

hectárea.s de cuerpos de agua distribuidos en e1 interior de1 

país y a lo largo de los litorales, ofrecen una base amplísima 

en la producción directa de alimento para la población ribereña 

y para el suministro complementario a otros asentamientos 

humanos situados en regiones menos favorecidas. Particulari-

zando, las lagunas litora1es constituyen una de 1as opciones 

más importantes de uso acuacultural, por sus caracteristicas 

generales, de ellas puede esperarse una productividad media 

de 150 kilogramos de hectáreas al año, considerando que la 

extensión es de 1 millón y medio de hectáreas, el rendimiento 

bruto a esperar seria de 225 000 toneladas al afio" (61,70). 

Ahora bien, el afán del hombre por conocer y controlar 

todo lo que le rodea., sitúa a la acuacultura corno un~ medio 

ideal para llevar a cabo estos objetivos, ya que trata desde 

el manejo y calidad del agua hasta tareas de reproducción, 

crianza, alimentación 7 crecimiento e incl t1so comercialización 

del organismo con una gran presición. 

Por Último, este trabajo en la laguna de Chacahua, 

Oax., sobre el tipo de alimentación de cuatro especies icticas; 

tiende a colaborar en el conocimiento del ecosistema
7 

sin 
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pretender llegar a resolver problemas de explotación del recur

so pesquero, aún asi, puedP. ser la base de futuros estudios 

que lleguen a tener objetivos de regu1arizaci6n y expl..otación 

racional de estos organismos estuarinos. 
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Para llevar a cabo éste trabajo se plantearon los 

siguientes objetivos: 

OBJETI·VO GENERAL 

Determinar e1 tipo de alimentaci6n de las especies ícticas: 

Galeichthys caerulescens (GÜnther); Centropomu·s robalito 

Jordan y Gilbert; Lutjanus noveffifasciatus Gill; y Diapterus 

peruvianus (Cuvier); durante un ciclo anual en la laguna 

de Chacahua, Oaxaca. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

Elaborar un listado ictico de la fauna acompañante de las 

especies en estudio. 

Determinar el espectro tr6fico de· cada una de las especies 

ícticas citadas anteriormente. 

Obtener la variación del fa-ctor de condición a través del 

tiempo de las especies en estudio, en base a la re1aci6n 

peso-longitud (Lagler, 1956)1
• 

Estimar la época reproductiva de las especies en estudio, 

en base a la madurez gonádica de los individuos. 

Determinar las posibles relaciones existentes entre los 

factores físico-químicos (oxígeno, salinidad y temperatura) 

y algunos aspectos biológicos 

y época reproductiva) 

5 
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ANTECEDEllliTES 

Con referencia a los trabajos realizados en la Laguna 

de Chacahua, Oax., y que contengan información a cerca de 

los aspectos que se abordan en éste estudio, se puede decir 

que son escasos y los que se han hecho son incierto en estos 

aspectos .. 

En la zona de estudio tenemos los siguientes: Explora

ci6n (Berzunza, 1936); Aspectos Naturales y Sociales (Fuentes 

et. al., 1978); Ictioplancton (Zarate, 1985);e Hidrobiología 

(Santoyo et. al., 1980). 

Ahora bien, los estudios realizados con respecto 

a cada una de las especies en estudio son, para: 

Galeichthys caerulescens (GÜnther, 1864) 

En el Pacífico de México, ha sido parcialmente estu

diada en su alimentaci6n por Carranza (1979c y 1970), Carranza, 

y Amezcua-Linares (197la y 

1977), y González-Villaseñor 

por Y&ñez-Arancibia (1975b, 

197lb), 

(1972); 

1977 y 

Amezcua-Linares (1972 y 

y estudiada ampliamente 

1978) Yáñez-Arancibia 
et.al. (1976), donde se discute su alimentaci6n 1 madurez, 

reproducción, desarrollo embrionario, crecimiento y relaciones 

ecológicas. 

Diagn6sis 

"Cuerpo alargado, comprimido hacia el extremo poste

rior. Cabeza ligeramente deprimida de 3.2 a 3.7 en la longitud 

patrón; boca ancha; ojos de 5.9 a 8.4 en la longitud cefálica; 

las barb~llas maxilares ligeramente aplanadas en l~ base llegan 

a la parte basal o media de las aletas pectorales mayor en 

ejemplares j6venes. Altura máxima de 5.2 a 6.4 en longitud 
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patrón. D.I,7; A.14-15. De 11 a 14 branquispinas sobre la 

rama inferior del primer arco. Dientes viliformes en el maxi-

lar y vomer. Espinas de la aleta dorsal poco más larga que 

las espinas pectorales, ambas aserradas .. Color. Dorso azúl 

negrusco; flancos con algunas pequeñas zonas plateadas sobre 

la línea lateral, vientre blanquecino. Aletas anal y caudal 

pálidas ésta Última con el borde de los lóbulos obscuros. 

Aletas pectorales y p~lvicas con la superficie interna obscura'' 

(16,36,67). 

Distribución 

Desde el Golfo de California hasta Guatemala. 

dad es Mexicanas: Desembocadura del Río Colorado, Son: 

Locali

Laguna 

Camaronera, Sin.; Lagunas Costeras del Edo. de Michoacán; 

Lagunas de: Apozahualco, Chautengo, Coyuca, Tres Palos, Mitla, 

Nuxco, Sal~nas del Cuajo y Potosí, Gro. Mar Muerto, Chis. 

en el área de estudio: Laguna de Chacahua, Oax". (16,67) 

Centropomus robalito (Jordan y Gilbert, 1881) 

Es una especie de las' más apreciadas en las costas· 

del Pacífico Mexicano, sin embargo, se encuentra muy poco 

estudiada. Sólo sobre características del recurso, diagnósis, 

ubicaci6n ec6tica y estadística pesquera en Ruíz-Durá (1978); 

y sobre taxonomía, ecología y estructura de las comunidades 

ícticas en lagunas costeras Yáñez-Arancibia (1978) .. Los si-

guientes trabajos se refieren a Centropomus undecimal is y 

~· ~. que se pueden considerar, sobre todo 1a primera, 

como equivalente ecológico de Centropomus robalito. Así pues, 

discuten aspectos biológicos, ecológicos y taxonómicos (Carba

jal. 1975; Chávez, 1954-1959; y Fuentes, 1973). 
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Diagnósis 

"Cuerpo moderadamente alargado y compr'i.mido, dorso 

elevado. Cabeza de dorso convexo, larga y deprimida 2.4 a 2.7 

en la longitud cefálica; maxilar llegando a la línea media 

del ojo, 2.4 a 2.7 en 

supraclavícula aserrados. 

tud patrón. D. VIII-I, 

la cabeza; preorbital, preopérculo y 

Altura mlxima 3.1 a 3.8 en la 1ongi-

10; A •. IlT, 6 con la segunda espina 

muy fuerte notablemente más grande que la tercera. Escamas 

en una serie longitud de 47 a 56. Branquispinas numerosas 

de 13 a 17 sobre la rama inferior del primer arco. pectorales 

moderadas casi alcanzan el extremo de las pélvicas 1. 2 a 1. 6 

en la longitud cefálica. Calor. Dorso azúl grizáceo pálido 

flanCos plateados, vientre blanquecino. Aletas pectorales, 

p~lvicas y anal amarillas. 

gris obscuro. Opérculo 

Caudal en la base amarilla y borde 

brillante con matices amarillos". 

(16. 36. 67) 

Distribución 

Desde el Golfo de Californ~a hasta Per6. Localidades 

Mexicanas: Río Yaq~i, Son.; Río Presidio, Sin.; Río Papagayo, 

Gro.; Lagunas de: 

Nuxco, Salinas del 

Chautengo, Tecomate, Tres Palos, Coyuca, 

Cuajo y Potosí, Gro.; Mar Muerto, Chis.; 

Laguna de Chacahua, Oax. (16,67) 

Lutjanus novemfasciatus (Gill, 1862) 

Es una de las especies de los pargos más apreciadas 

en las costas del Pacifico Mexicano y se encuentra poco cstu-

diada. Sólo existen amplias referencias hechas por Yañez-

Aranciba (1978); el resto de 1a literatura sólo informa de 

algunos aspectos biológicos de otras especies del mismo género, 

(Berdegué, 1954 y 1956; Randall, 1967; Gucrra-Bashirullah, 
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1975; Hurtado-Bashirullah, 1973 1974; y Ruíz-Durá. 1978). 

Diagnósis 

''Cuerpo moderadamente alargado, compr~mido. Cabeza 

con el perfil anterior c.urvo 2.4 a 2.7 en la longitud patrón; 

hocico prominente 2.9 a 3.4 en la cabeza; ojos 4 a 5 veces 

en la longitud cefálica; maxilar alargado y curvo llegando 

a la parte media de la órbita 2.3 a 2.5 en la longitud cefáli

ca; dientes mandibulares colocados en bandas d~lgadas, vilifor

mes, maxilar con un sólo par de dientes caninos colocados 

en frente, mandíbula con 6 a 7 caninos laterales, dientes 

linguale~ en una mancha oval mayor y dos más pequeñas, vomeri

nos arreglados en forma de ''V'' invertida sin prolongaci6n 

hacia atrás de la región media. Altura máxima 2.9 a 3.4 en 

la longitud patrón. D.X,14; A.III,8; escamas en una serie 

longitudinal bajo la línea lateral 46 a 49. Branquisipin>as 

7 a 8 en la rama jnferior del primer arco. Pectorales 

gudas en los adultos 1.3 a 1.5 en la cabeza y 3.3 a 

puntia-

3 .8 en 

la longitud del cuerpo. Co1or;~Dorso obscuro, flancos claros, 

vientre pálido; sin líneas longitudinales ni puntuaciones. 

A1etas impares obscuras, las ;pares pálidas; la base de las· 

pectorales obscuras". (16,36,67) 

Distribución 

Desde el Golfo de California hasta el Perú. Locali-

dades Mexicanas: Río Papagayo, Gro.; Río Yaqui, Son.; Arroyo 

San José del Cabo, B .C. S.; Lagunas: Salinas de Apozahualco, 

Chautengo, Tecomate, Nuxco, Salinas del Cuajo· y Potosí, Gro.; 

Laguna de Chacahua, Oax. (16,67) 
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Diapterus peruvianus (Cuvier y Valenciennes, 1830) 

Es una de las especies, del grupo de las mojarras, 

más importantes en la economía pesque.ra del conjunto lagunar 

costero de Guerrero, sin embarg"o, · e.S · d~ las- cuatro especi.es 

tratadas, la menos estudiada, encontránd~se ·1nf6rm~ci6n taxon6-

mica, ecológica y estad is tico pesqú.era· ·en Ruíz-Durá ( 1978) 

y taxonomía, ecología y estru~tu~a ~e la~ ·comunidades de peces 

en Yáñez-Arancibia (1978). 

DiagnÓsis 

comprimido y . profundo. Cabeza 

a 3 .3. 

"Cuerpo corto 

en la longitud patrón. D.IX, 

longitudinal 35 

9-10; A". III, 8 P.15-16. 

Escamas en una 

linea lateral. 

serie 

Branquispinas cortas 

a 40, 

12 a 14 

por arriba de la 

en la rama in fe-

rior del primer arco. Pectorales largas y lanceoladas llegando 

al origen de la anal; 1 a 1.2 en la longitud cefálica. Caudal 

fuertemente furcada. Color, Dorso claro puntuaciones obscuras 

en los flancos de los adultos; todas las aletas excepto las 

pectorales, presentan puntuaciones obscuras¡ ventrales amari-

llas con puntuaciones. Hocico obscuro. 

son fuertemente planteados". (16,36,67) 

Los ejemplares frescos 

Distribuci6n 

Desde el Golfo de California hasta Perú. Localidades 

Mexicanas: Mulcge, B. C.¡ Río Presidio, Sin.; Lag u nas Ad ya seer

tes a la Bahía de Chamela, Jal.; Ester-o de Playa Azul, Mich.; 

Lag·unas: Salinas de Apozahualco, C~n1utcngo. Tecomate, Tres 

Palos, Coyuca. Mitla, Nuxco, Salinas del Cuajo y Potosi, Gro.; 

Laguna de Chacahua, Oax. (16, 67) 
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Lám. l. Fig. l. L11tianus novemfascia1·us l.ilJ, 18tJZ. Fi~g2. 
Ce~tropomus robalito .Jordan y GJ.lher:, 10~1. Fig._..). Ga
lcichthys caerulcscens [Gunthcr, liló'IJ. F1g. :. Piaptc-
~ pcruvianus (Cuvicr y Valcnc"iennc~~, 1830) 

--- -------·- -·-·----------
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ARE& DE EsTUIDIO 

Localización: El sistema lagunar ~hacah·u.a~Past.o_~ía 
se encuentra entre las coordenadas _15°58',._latit~d::N'· y-- -_97ol,2• 

.longitud O, , al sur del estado de OaxElca ··(M·,;¡,,;T;i·):, -y ----fo-rma 

parte del Parque Nacional "Lagunas de cli~cahu~ 1~>.- Pe.c:-.t_ene-ciente 
al Distrito de Tututepec. Oax., ocupando~·::~,~~';: .-~--~~p'~~r_~~c~e; de 

3 370 hectáreas. (24,58) 

Ilidrologia: La laguna- de chac·ahúa_- tiene una super

ficie de aproximadamente 660 hectá~eas, uha 1oigitud de 4 

km. y un ancho de 1.5 km., por lo que tiene una forma irregular 

y alargada. En ésta laguna desemboca por el N et Rio S. Feo. 

que tiene una cuenca de 341 Km~ y el escurrimiento medio anual 

es de 123 millones de m3 ;. durante la ép6c~. de secas no corre 

caudal alguno en éste río, que nace en las montañas de Juquila 

en Oaxaca. 

una 

de 

La laguna de Pastoría es la 

forma irregular 

2710 hectáreas, 

y alargada, 

una longitud 

con 

de 

más grande, .también tiene 

una duperficie ~proximad~ 

5 km. 2.5 de ancho; el 

Río Chacalapa desemboca a ést:a laguna por el 

de secas no lleva· caudal y que también nace 

de Juquila. 

N 1 que en época 

en las mori.tañas 

Las dos lagunas se encuentran comunicadas entre· sí 

por el Canal del Corral de unus 2 Km. de longitud, a su vez 

est6n comunicadas con el Océano Pacifico hacia el S: la primera 

por medio de un canal natural de boca efímera llamado Barra 

de Chacahua y la segunda por el Canal de Pastoría, que fue 

abierto artificialmente en 1972 y tiene 1.5 Km. de largo por 

40 ru. de ancho aproximadamente. Las partes más profundas 

de ambas lagunas van 3 a 7 m. 

1 2 



Mapa 1. Localizao/Ón geogrrlf/co del área de ••tudio 
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Santoyo (1980) observa una variación térmica máximn 

de 2 .6oc en el sistema l~gu~~~-, Chacahua.;....PastOría, siendo los 

valores extremos de 28.5 y 31:;1•.C. ··Las' ,temperaturas más bajas .. · -· '" ·,.'_ 

se registraron en la laguna·:·.~.~ P.ast_Orf·a~· ·Con un. valor promedio 

de 29 .9ºC; y las mayor e~ . ~-n -·:¿¡:¡'~\~;·~hfi'~ri c:·on un valor térmico 

promedio de 30.20.c. Además se ·-r.;g-~st-ró .. un gradiente térmico 

desde las regiones más internas d~ l~s l~gtinas hacia las bocas 

de comunicación con el mar. Con. referencia a la salinidad, 

se registró una variación máxima de 10 0/00, siendo los valores 

de 23.613 y 33 .629 0/00. Los registros más bajos se obtuvieron 

en el canal de comunicación entre las dos lagunas y los valores 

mayores, en la boca de comunicación entre la_ Pastoría y el 

mar. La salín id ad promedio para Chacahua fué de 30.080 0/00 

y para la Pastoría de 31.309 0/00. Con respecto al oxígeno disuel

to, se observó una marcada fluctuación en las concentraciones 

de éste gas, siendn los valoras extremos de 1.5 ml/l y 7.9ml)l. 

Los valores más bajos se registraron en el canal de comunica

ción entre las dos lagunas y los valores más altos en la laguna 

de Pastoría. 

Zárate (1985) observó una variaci6n estacional de 

l.~ salinidad, de la temperatura y del oxígeno disuelto en 

la laguna de Chacahua, 

19,85 0/00 a 43.08 0/00, 

siendo sus valores mínimos y máximos 

de 30.09°C a 31.97 y de 2.34 ml/l 

4.48 ml/l,. respectivamente., durante el período de muestreos 

de agosto de 1982 a julio de 1983. 

Clima: seg6n la clas~ficaci6n cl~m~tica de K~ppen, 

modificada por García (1973), el clima de ésta zona pertenece 

al tipo AW (cálido subhúmedo con lluviHs en verano), con dos 

subt~pos dentro del parque AW 1 , y AW 2 • El subtipo AW
1 

(w)(i), 

corresponde a la mayor parte del parque, intermedio en cuanto 

al grado de humedad entre AWo y AW 2 ; con lluvias en verano, 

cociente de P/T entre 43.2 y 55.3 (w) con % de lluvia invernal 
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menor de 5 de la anual ( i) isoterma!, oscilación anual de 

las temperaturas medias mensuales inferior a 5°C (24,58). 

El subtipo AW 2 (w)(i), corresponde a la parte N del parque, 

Centro del Zapotal y la Consentida, Cerro de la Pastoría y 

parte N de la Laguna de Pastoría. Es el más húmedo de los 

cálidos subhúmedos con lluvias en verano, cociente P/T mayor 

de 55.3 (w) con % de lluvias invernal men~r de 5 de la anual, 

(i) isoterma!, la oscilación anual de las temperaturas medias 

anuales inferior a 5!2C. La época de lluvias emprende de ~ 

fines de mayo a principios de novi.embre con precipitaciones 

periódicas más o menos abundante. El área es azotada general

mente por huracanes en los meses de junio a diciembre. 

Geol.ogía: Hasta tiempos geológicamente re cien tes. 

El Parque Nacional fué una bahía extensa con islas e islotes, 

formada por invasión marina de primitivos valles costeros. 

Esta invasión se debió a un hundimiento de la costa occidental 

de nuestro país:lli del cual son evidencias la morfología del 

propio ·litoral, así como los espesores del acarreo que se 

prolongan muy por abajo del nivel del mar, en los cauces de 

los ríos, frente a su desembocadura en el Pacífico. 

El aporte considerable de sedimientos fluviales al 

mar, procedentes del Río Verde, y los productos de una activi

dad de erosión marina, dieron lugar por transporte y posterior 

depósito, a la formación de barras costeras que enlazaron 

la tierra firme con islas e islotes, bloqueando la Bahía. 

Las rocas que constituyen el subsuelo de Chacahua 

son de origen metamórfico sedimentario marino· y sedimentario 

fluvial. Las primeras pertenecen al l.lamado Complejo Basa1, 

siendo la más antigua de una edad. Pre-cámbrica., que consiste 

en cuerpos intercalados y d istorcionados de gneis, esquistos 

y filitas. El complejo basal forma las prominencias que sobre-
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salen de las lagunas y planicies, cont:i.nu8nd0se · b~jo"· ·el ni.v.el 
. . . 

del mar, para constituir el pi·:io d·aiide descansan _los _Pr.oductos 

sedimentarios. ·>· 
- ··. ·- - .. . ~ -~-~' - "' 

La roca dominante 

de Tututepec, Cerro Galera 

·· __ :_.<.;,::~-.:·_;' , .. <.r-~:::.·~-:~~'·;:;.:'';'/-,:•·,· 

que se óii~c;¡:V~?::,C~'.jse:~,~ el' pueblo 

y ar:i:-e~Í'f~·~·;;; . .-é:t~~:~·~'~,d1~ri\\~-:~· es el 

granito, el cual integra el Macizo de l'a·:·ccirdiii'¡;;·r~ del Pací

fica. 

Se observan grandes espesores de material y depósitos 

lacustres y aluvión correspondientes a la era Cenozóica del 

período Cuaternario hasta el Reciente. El aluvi6n está formado 

por arenas gruesas y amarillentas poco consolidadas 

tes de la desintegración del gran:i.to, que cubre 

bajos y planos de la costa. (24,58) 

y provenien

los terrenos 

Edafología: La zona se caracteriza por presentar 

principalmente los siguientes tipos de suelos: Sol~nchak Rego

sol y Cambisol. 

El Solonchak se distribuye alrededor de las dos lagu-. 

nas. 

El Regosol se presenta en el borde E de la laguna 

de Pastaría, precisamente donde está esa población. 

El Cambisol se localiza al NO de la laguna de Chac:abua, 

es la franja de terreno que se amplia hacia el N del parque. 

Con respecto al uso potencial del suelo se pueden 

hacer policultivos (copra,. limón, papaya, etc e) 1 y son facti

bles los cultivos de gran rendimiento e incluso la ganadería. 

En general estos suelos son poco evolucionados 1 de 
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eroción o de aporte. siendo los suelos aluviales los que carac

terizan toda la zona. con escasa diferencia de evolución. 

Vegetación: Las lagunas de Oiacahua y Pastoría se 

encuentran bordeadas por· mangle de los tres géneros típicos: 

Rhizophora mangle (mangle rojo), Avíe.cenia germinans (mangle 

prieto) y Laguncularia racemosa (mangle. blanco); el resto 

de la vegetación son: Palmeras y grandes extensiones de malezas 

de bosques espinosos y densos. (24,27,58) 

El departamento de Bosques Nacionales, a atravéS 

de la Dirección General de Protección y Repoblación Forestales 

(1969), ~ublicó la caracterización de seis tipos de vegetación: 

Selya alta, selva mediana, manglar, dunas costeras. sabana 

.y tular, además de 

cultivada,· huertas 

algodón y maíz, etc. 

la 

de 

introducida representada 

limón, papaya, guayaba, 

por la palma 

cu~tivos de 

Asentamientos Ht1manos: En los márgenes de la laguna 

de Chacahua muy cercanos a la ·.boca están los poblados de la 

Qr6a y Chacahua (Mapa 2). 

En los margenes de la laguna de Pastoría muy cercanos 

al canal de comunicación con el mar están los poblados de 

Zapotalito y Copalito. En las orillas deJ. canal que conecta 

a las dos lagunas·.se encu~ntra el poblado denominado el Crirral. 
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ll'IETODO 

Actividades en el Campo 

Se realizaron seis muestreos bimestrales de agosto 

de 1982 a julio de 1983 estableciendo durante un muestreo 

piloto, cinco estaciones de colecta (Mapa 2), en base a la 

abundancia de captura obtenida en una serie de arrastres, 

que cubrieron de la mejor manera posible la superficie de 

la laguna de Chacahua, al mismo tiempo se determin6 el tiempo 

adecuado de duraci6n de arrastre, resultando ser de 20', para 

obtener muestras representativas de las especies estudiadas. 

En cada estación, al inicio y final del arrastre 

se tomó una muestra de agua superficial con una botella Van 

Dorn de 3L. de capacidad, a las que se les determinaron los 

siguientes parámetros físico-químicos: oxígeno disuelto, por 

medio del método de Winkler (modificado por Carpenter, 1965); 

salinidad utilizando un refractómetro de mano Optical de lectu

ra directa, con compensador automático de temperatura y lectura 

mínima de O /00 y temperatura del agua empleando un termómetro 

Taylnr con una presición de ± 1ºc ... 

El arte de pesca que se emple6 fue tina red de arrastre 

tipo 11 Chango Camaronero" con tablas de 45 ... 5 cm .. X 23 .. 5 cm., 

Y un peso aproximado de 10 kg. cada una, de 7 m. de largo 

X 5 m .. de abertura de boca y con una luz de maya de una pulgada 

en el cuerpo y O .. 5 pulgadas en el copo.. Para la maniobra 

d~ arrastre de la red, se utiliz6 una lancha de fibra de vidrio 

de 7 a 11 mts. de eslora con un motor fuera de borda de 40 

a 50 H.P.. Todos los arrastres se realizaron con un horario 

variable de acuerdo con la disponibilidad del medio de trans

porte. 
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Las muestras ictiologicas fueron llevadas a bordo 

de la lancha y fijadas en formalina al 20% previamente neutra~ 

!izada con borato de sodio, inyectándo además la región abdomi

nal y partes blandas de los peces que sobrepasaban la longitud 

de 15 cm., para deterner los procesos digestivos y la descompo

sición muscular. 

La fauna íctica acompañante fue transportada en bolsas 

de plástico contenidas en cubetas del mismo material, debida

mente etiquetadas, para ser identificadas posteriormente en 

el laboratorio. 

El tamaño de las muestras de cada especie se fij6 

en base al número de individuos y de acuerdo con el diferente 

número de tallas de los organismos capturados de las cuatro 

especies que presenta~on mayor 

éstos lotes muestrales se les 

abundancia. A cada uno de 

registr6 la siguiente biometria: 

Longitud total y 

50 cm. de largo 

patrón con un ictiómctro convencional de 

y graduado en mm ... Peso total Y. eviscerado 

con una balanza granataria Oahus con capacidad máx.i1ua de 

2 610 g. y 

los peces, 

con 

los 

una precisión de 0 .. 1 g. 

estómagos se colocaron en 

después 

bolsas 

de eviscerar 

de plástico 

con formalina al 8% neutralizada previamente con borato de 

sodio 1 determinando al mismo 

gonádicos por comparación 

Nykolsky (1963). 

tiempo, 

con las 

el sexo 

tablas 

y sus estadios 

propuest.:is por 

Actividades en el Labo~atorio 

En el laboratorio las muestras de peces fueron la 

vadas con agua corriente para eliminar el exceso 

posteriormente fueron reetiquetados, envasados en 

vidrio y preservados en alcóhol isopropilico al 

proceso de identificación. 

20 
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utilizó 

Jordan 

Para la elaboración de 
principalmente las claves 

y Evermann (1896-1900), 

la lista ictiofaunistica se 

de: Castro-Aguirre (1978), 

Meek-Hildebrand (1923-1925-

1928): y un microscópio Karl-Zeiss con diferentes aumentos. 

La ordenación sistemática sigue parcialmente el criterio de 

Berg (1940) para categorías genéricas y específicas, y el 

criterio de Greenwood et. al. ( 1966-1967) para categorías 

supra-genéricas. 

Después del análisis, todo el material ictiol6gico 

qued6 depositado en el Museo de la E.N.E.P. Zaragoza, U.N.A.M., 

preservado en alc6hol isopropílico al 40%. 

El examen de los est6magos y el estado del pez (conte

nido de grasa) se hizo según el criterio de Leavastu (1971); 

las fases de digestión del contenido estomacal de acuerdo 

a: Carranza (1969c), Y~ñez-Arrancihta (197Sa) y Y~ñez-AranciQia 

(1976). Este Último autor mencionado discute varios métodos 

para analizar el contenido estomacal de los peces, y de acuerdo 

al tamaño de los estómagos. ~l tipo y tamaño del alimento 

y al grado de digestión, es necesario combinar entre sí dife

rentes métodos para obtener ub.a información más clara sobre 

la preferencia alimenticia de las especies en estudio, por 

lo que, se eligieron los siguientes métodos: Volumétrico, 

Gravimétrico, De Frecuencia y el Indice de Importancia Relativa 

de cada grupo tr6fico. 

de ellos. 

A continuación se describe ca~a uno 

Volum6trico: Cada grupo tr6fj.co fue separado y 

medido su volumen por desplazamiento de agua en una 

graduada en ml. con precisi6n de 0.1 ml. El volumen 

probeta 

de cada 

grupo tr6fico (Vgt) fue referido al volumen de capacidad real 

(Vcp) que representa el 100% de un est6mago lleno, obtenie~dose 

así un porcentaje en volúmen de cada grupo tr6fico (% Vgt). 
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%Vgt Vgt • 100 
Ver 

Gravimétrico: Es similar al anterior, s61o que 

se mide el peso de los grupos tróficos (Pgt) por medio de 

una balanza analítica y son preferidos al peso total del conte

nido estomacal (PtCE), obteniéndose así un porcentaje en peso 

de cada grupo trófico (%Pgt). 

%Pgt Pgt • 100 
PtCE 

Frecuencia: Señala la pe~iodicidad con que son 

ingeridos ciertos alimentos. 

F = n. 
NE 

• 100 Donde F=Frecuencia de aparición de algún 
alimento. 

n=U de estómagos que contienen dicho 
alimento. 

NE=U total de estómagos analizados. 

Simplificación de lo anterior: f = --º--
NE 

Donde f representa un índice de frecuencia y los 

resultados se interpretan de la siguiente manera. 

f ""- o .10 

0.5::> f ';:>' 0.10 

f > o.s 

Alimento accidental. 

Alimento secundario. 

Alimento preferencial. 

Indice de Importancia Relativa: Relaciona % de 

frecuencia y % de volumen de cada grupo trófico propuesto 

oor Yáñez-Ar~ncibia (1976). 
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Donde: 

Nota: 

IIR 

IIR 

F 

V 

F V 
100 

Indice de Importancia Relativa 

% de frecuenc1a de cada &rupo trófico 

% de volumen de cada grupo trófico 

A éste índice se le prac·ticó un análisis de vari-anza 

a un nivel de confianza del 95% durante el trabajo 

de gabinete. 

Trabajo de Gabinete 

En ista fase del trabajo se realizaron Tablas y Gráfi

cas de: % de frecuencia, % de volumen e Indice de Importancia 

Relativa del Contenido Estomacal, Pesos {Mínimos, }\1edios y 

Máximos), longitud patrón (M:ln1ma, Med1a y Máxima), factor 

de condición (Simple y Relativo; en base a la relación Peso

Longitud), estadios gonádicos (en porcentaje de frecuencia), 

especies identificados, comunicación entre la laguna y el 

mar; y parámetros físico-químico (oxígeno disuelto, salinidad 

y temperatura del agua). 

Para la relación peso-longitud, se usó la expresión 

potencial citarla por Lagler (1956), propuesta por Le Cren 

(1951), que es la más general: 

Donde: p 

L 

Peso total 

Longitud Patrón 

a y n = Const"antes Empíricas 

La transformación logarítmica de ésta resulta ser 

una función lineal útil para su cálculo: 
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logP nlogL + loga 

De ésta, se calcularon las constantes empíricas a 

y n empleando un método de regresión lineal (mínimos cuadrados) 

aplicado a los 

De ésta manera 

valores logarítmicos 

se obtuvieron las 

de peso y longitud patrón. 

ecuaciones de la relación 

peso-longitud para el número total de organismos y para cada 

una de las mUestras de cada especie, finalmente a y n fuern 

sometidas a una prueba de hipótesis (22) a un nivel de confianza 

del 95% comparando las muestrales con nt y ªt obtenidas de 

la regresión total respectiva a cada especie. 

Para realizar el cálculo de la condici6n, se utiliza-

ron los valores paramétricos poblacionales, en éste caso, 

Las nientes del análisis de la relación peso-longitud. 

sienes matemáticas del factor de condición simple 

f'Hctor de condición relativo (Kr), (6, 31, 39, 40, 

son las siguientes: 

K p 

- nt 
L 

Factor de Condición Simple 

Donde: p 

L 

Promedio del peso total. 

Promedio de la longitud 
Patrón 

nt Pendiente de la recta de 

regresión total para cada 

sp. 

- Factor de Condición Relativo 

Kr 

24 

(K) 

55, 

y ·el 

62), 



Donde: Promedi6 de .. los_ valore~ logarítmi~o~ del 
peso tota1: d·e· .. c_ad,~ ~ues~z::'Ei:... . 

Promédió de los val~res io~ÚÍ.t~Í.~~-s~d~ · 

iá lonÚ:t~C! de cada muestra; ·;: .. 

Ordenada de origen .la: recta 

de regresión total para cada e~p~~~~~·: 

En lo que se refiere al factor de 

Únicamen~e se va a reportar, 

el proceso estadístico y 

ya 

no 

que es 

existe un 

un cálculo 

patr6n de 

iilPifé'i~~q~_,:: ~n 
c_b~~-~:~J:~i.6~ ·, 

para ninguna de las cuatro especies estudiadas. 
-:;·· t·'-:. :·:-=f_;_-

:::;:. ··:. 

::.~¿-~·): 

tivo se 

Donde: 

Ahora bién, 

tiene el 

con respecto al factor de cond~·.C.'¡ .. ¿·~'--.f~'ia
. :· .. . ;· ~,··,-:·:.:, :.~' : .·'.;' );~ siguiente cuadro comparativo. 

Kr 1 Indica que el organismo tiene una ·'Condición 

6ptima ideal. 

Kr > 1 Indica que el organismo tiene una condición 

por encima de la ideal. 

Kr <. l Indica que el organismo tiene una condición 

por debajo de la 6ptima. 

Finalmente: 

A los valores pron1edio de los par~metros físico

q uímicos 1 se les aplicó una prueba de hipótesis a un nivel 

de confianza del 95% (22), par.a poder determinar si existe 

diferencia entre los valores puntuales y un promedio muestra!. 
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RESULTADOS 

-A1imentación y Espectro Trófico 

En los seis muestreos realizados durante e1 período 

de agosto de 1982 a ju1io de 1983 1a informaci6n que se obtuvo 

fué: 

Para la poblaci6n de Galeichthys caerulescens, se 

ana1izaron en total 68 ejemp1ares osci1ando entre 35-390 mm. 

de 1ongitud patrón y 1.1-1000 g. de peso, de 1os cuales só1o 

57 presentaron contenido estomacal representando el 83.8%. 

En e1 mes de agosto (Tabla 2, Gráfica 2.1) se regis

traron ocho grupos -tr6ficos siendo: Peces, Crustáceos., Materia 

Orgánica Ilo Determinada (M.O.N.D.), Plancton, Nemátodos, Partes 

de ~icRs, Vegetales y Moluscos. Los Peces presentan porcentaje 

de frecuencia (%F) y volumen (%V) preferencia1es e índice 

de importancia relativa (IIR) secundario; Crustáceos %F prefe

rencial_, %V e IIR secundarios;'· M.O. N. D. %F preferencial, %V 

e IIR ocasionales; Plancton %F.preferencial, % V e IIR oca-

sionales; Nemátodos % F secundario, % V e IIR ocasionales; 

las partes de micas,,. vegetales y moluscos tienen % F, % V 

e IIR ocasiona1es; (Fig. 2.1). 

Como se puede ver los grupos tróficos más importantes 

son: Peces, Crust6ceos, M.O.N.D. y Placton • 

•. En octubre (Tab1-a 2, Gráfica 2.2) se detectaron 

siete grupos tróficos que san: Peces, M.O.N-.D., Crustáceos, 

Vegetales, 

% F y % V 
rencial, % 

Plancton, Nemátodos y Anélidos. Los Peces presentan 

preferenciales e IIR secundario; MO.N.D. % F prefe

V e IIR secundarios; Crustáceos % F preferencial, 

% V e IIR secundarios, Vegct:al_es % F preferencial_, % V e IIR 
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ocasionaies: Plancton % F secundario, % de V e IIR oca~ionales: 
Nemátodos % F secundario, % V e IIR ocasionales; y anélidos 

que tiene % F, % V e IIR ocasionales. (Fig. 2.2) 
-.. -~--

Por lo tanto los grupos trófico~ de m8yó:é-~:_¡:~~~:i·f~:ncia 
fueron: Peces M.O. N. D., Crustáceos y Vegetales.,: <' 'ne·s~parecen 
dos grupos tr6ficos (Partes de Micas y Moluscos) ·_,y.-. aparece 

uno nuevo (Anélidos) en la dieta de la especie" 

••• En diciembre (Tabla 2, Gráfica 2. 3) se encontraron 

cinco grupos tr6ficos: M.O.N.D., Plancton, Peces, Crustáceos 

y Vegetales. La M.O.N,D. presenta % Y, % V e IIR preferencial; 

Plancton % F preferencial % V e IIR secundarios; peces % F 

preferencial, % V e IIR ocasionales; crustáceos y vegetales 

tienen% F, % V e IIR ocasionales (Fig. 2.3); siendo los grupos 

de mayor importancia en la dieta de la especie: M.O.N.D., 

plancton y peces; al mismo tiempo, se puede observar que desa

parecen Ncmátos., anélidos y no hay incorporación de ninguno 

nuevo. 

. .• • En febrero, no se obtuvo captura de la especie. 

-En abril (Tabla 2, Gráfica 2.4) apareci;;ron cuatro 

grupos tróficos: Crustáceos, M.O.N.D., peces y partes de micas. 

Los crustáceos presentan % F, % V e !IR preferenciales; 

M.O.N .D., % F preferencial, % V e IIR secundarios; peces % 

F preferencialJ % V e IIR ocasionales; y las partes de micas 

tienen% F secundario, % V e IIR ocasionales (Fig. 2.4)i siendo 

los más importantes en la alimentación de ésta especie los 

CrustAceos, M.O.N.D. y los peces. 

En este muestreo s6lo aparecen los grupos tr6ficos 

que tienen mayor importancia en los muestreos a11teriores, 

de la dieta de la especie. además de que se reincorpora a 
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las partes de micas con poca significación cuantitativa. 

-En julio, no se obtuvo·captura de la especie. 

En base a los resultados anteriores se elabor6 una 

1 is ta (Tabla 2, Gráfica 2. 5) que incluye a todos los grupos 

tróficos que componen la dieta de Galeichthy s caerulescens, 

siendo la siguiente: Peces (Gobionellus microdon, Gobion.ellus 

.:!.E..P_ y restos de peces); Crustáceos Callinectes ~. Penaeu s 

.!<.E.E. y cangrejos): M.O.N.D.; Plancton (Copepodos: Cyclopoldes, 

Harpacticoides y Calanoides: larvas de pez y zoeas de camarón; 

huevos de pez y cangrejo); Vegetales (restos de pastos y 

otros); ~Nem6todos; Partes de Micas; moluscos (bivalvos) y 

An~lidos (Poliquetos); y adem6s aplicando un análisis estadís

tico a los datos de indice de importancia relativa (IIR) se 

e1abor6 un espectro trófico total para Galeichthys caerulescens 

quedando de la siguiente manera: Los peces presentan % F y 

% V preferenciales e IIR secundario; Crustáceos % F preferen

cial, % V e IIR secundarios; M.O. N. D. % F preferencial, % 

V ocasional e IIR secunda.ria;" Plancton % F preferencial, % 

V e IIR ocasionales; los veget,les nemátodos, partes de micas, 

mo1uscos y anélidos tienen % F, % V e IIR ocasionales. 

En la tabla 2, durante el período de estudio. la 

presencia de Jos grupos tróficos en el régimen alimenticio 

para la po blaci6n de Galcichthys caerulescens es variable, 

apareciendo mayor número de grupos en los dos primeros mues

treos (agosto, octubre); y disminuyendo en los siguientes 

(diciembre a abril); además de que ésta especie fue capturada 

en las cuatro estaciones del año. Se puede decir que ésta 

variación tal vez se deba a que no se utilizó otro arte de 

pez ca alternativo, que permitiera la captura en la zona de 

mangle que cubría toda la orilla de la laguna y que servía 

como proteccibn a los peces del ''Chinchorro'' que se utilizaba, 
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por muy a la 

lado, también 

de la laguna 

orilla que se realizara el arrastre. Por otro 

tenemos que en los primeros muestreos la barra 

se encontraba abierta al mar, y que estaba por 

terminar el período de lluvias (primavera: mayo-junio y verano: 

julio-agosto), por ello, la precipi taci6n es al ta al igual 

que el escurri~iento; dando como consecuencia que se manifieste 

la mayor influencia marina en el ecosistema y mezcla de aguas 

dulces y marinas con un gran intercambio biol6gico-físico

químico, disminuyendo esto último a medida que se iba cerrando 

la boca de la laguna en el transcurso de la realización del 

trabajo. También influye la hora en que se realizaron los 

arrastres, ya que el horario fue variable de ac.uerd o a la 

disponibilidad del medio de transporte, pero prácticamente 

la t.otalidad se realiz6 en horas próximas y posteriores al 

crepúsculo y al amanecer. 

Por otro lado 1 para dfchR especie el alimento que 

aparei:.i6 en todos los muestreos en que fue capturada fueron: 

Los peces con una frecuencia mayor del (50.0%), siendo su 

valor más alto en el muestreo de octubre (81.0%); los crustá

ceos se presentaron con una frecuencia mayor del (70.0%), 

siendo la más elevada la del muestreo de agosto (78.9%), y 

la más baja en el muestreo de diciembre (15.4%); la M.O.N.D. 

con una frecuencia mayor del (80.0%), s~cndo para los muestreos 

de diciembre y abril de 100.0%. En sólo tres muestreos el 

Plancton estuvo presente con un porcentaje del 100.0% para 

el muestreo de diciembre; los vegel:::i1cs presentaron su mayor 

porcentaje de frecuencia en el mu~str~o de octubre (li-2.9%), 

de igual manera que el Plancco11 no a11nrcci6 en tres muestreos; 

los Nemátodos ap:=?.rccicron en agoBto octubre, con su mayor 

porcentajE! de frecuencia en el muestreo de octubre (28.6%); 

las partes de micas solamente se encontraron en los muestreos 

de agosto y abril, siendo este 6ltin10 el que prescnt6 el mayor 

porcentaje de frecuencia (25.0%) y por 6ltimo los que ocurrie-
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ron solamente una vez fueron los moluscos y análidos. con 

pareen tajes de frecuencia de 5. 3% en agosto, 4 .8% en octubre, 

res pee ti. vamen te, (Tabla 2). 

Es importante mencionar que los ejemplares de dicha 

especie menores de 70 mm .. de longitud patr6n se alimentaron 

principalmente de pequeños organismos plan e t6nicos, pequeños 

peces. crustáceos y materia orgánica no deterinada; al aumentar 

de tamaño es más variada su dieta, incorporando organismos 

de mayor talla (peces y crustáceos, materia orgánica no deter

minada, luego plancton, vegetales y en menor grado nemátodos, 

partes de micas, moluscos y anélidos) .. 

Por lo anterior, de manera general en éste estudio 

se puede precisar, q~e el alimento y espectro tr6fico principal 

para Galeichthys caerulescens lo constituyen peces, crustáceos, 

materia orgánica no determinada; luego el plancton y ocasional

mente vegetales, nemátodos, partes de micas, moluscos y anéli

dos; siendo invariablemente importantes en.% ~e frecuencia, 

% de volumen e ind~ce de importancia relativa 1os tres primeros 

grupos tr6ficos mencionados anteriormente. 

Cabe mencionar que éste espectro tr6fico y el de 

las especies en estudio que se discutirán posteriormente. 

pueden .sufrir modificaciones~ dentro de un patrón general, 

debi.d o a: a) l.a di.sponi. bi.1 i.dad de alimento, b) edad dei pez, 

e) la época de1 año y el periodo ecológico en que se ~ncuentre 

la laguna, y d) el área parti.cular dentro de la laguna (67). 

En la costa del Golfo de Méxi.co, la· especie hom61oga 

de GaleichthyS· caeru1escens, es ~ felis, que por mucho 

tiempo fue denominada Galeichthys ~. especie que ha sido 

objeto de ni;,uerosos y completos estudi.os (Darnell, 1958 y 

1961) encontró que di.cha especi.e pasa por tres etapas ali.mentí-
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cias durante su vida. Los ejemplares menores· de .100 mm .. de 

longitud se alimentan de pequeños crustáceos, principalmente 

copépodos; al aumentar de tamaño son más importantes en su 

d:i.eta los pequeños :invertebrados del fondo; y finalmente des

pués de los 200 mm. los cangrejos y peces pred.ominan en su 

régimen a limen ti.cio. 

En el análisis de 62 est6magos de Arius ~ de 

la localidad de North River Florida (Odum-Heal, 1972) encontra

ron 11 tipos de alimento en ejemplares midiendo entre 205 

y 331 mm. de longitud. Entre estos tipos los que representaron 

volumétricamente menos de 5% de la dieta fueron: Nemátodos, 

cangrejos, larvas, algunos peces, insectos adultos, Brachidon-

~ exustus, is6podos, restos de algas, Penaeus duorarum, 

Palaemonetes ~ Alpheus heterochaelis. El principal alimento 

fueron los anfípodos con un 28%, la jaiba Rhithropanopeus 

harrisi con un 47%, y misidáceos con un 7%.. Al mismo tiempo 

en el análisis del alimento de 14 ejemplares juveniles de 

la loca1~rlad de Whitc~ntcr Bay, encoaLrttro11 dominancia de 

anfípodos, y en menor grado misedáceos, larvas de Chironomus, 

is6podos y pequeños cangrejos .. 

En el estudio de la alimentaci6n de Galeichthys .Ri1-_

~ (una especie simpátrica con G. caerulescens en el sistema 

lagunar costero de Huizache-Caimanero, Sin. (Carranza, 1969c 

y 1970) encontr6 que ingiere en su dieta volum~tricamente 

un 43% de crustáceos de los cuales el 37% es camar6n, pero 

la frecuencin es sóJ_o de 8%; los pects representan el 22% 

del volumen de alimento ingerido, con una frecuencia del 44%; 

por otra parte, anélidos poliquetos aparecieron con una fre

cuencia del 12% pero fueron volum&tricamentc bajos. 

En el Pacifico de M6xico, Caleichthys cacrulescens 

ha sido parcia~mentc estudiada en su alimentaci6n por (Amezcua-
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Linares, 1972 y 1977; Carranza,·1979c y 1970; Carranza y Amez

cua-Linares, 197la y 1976b; González-Villaseñor, 1972)- La 

mayoría de los estudios mencionados considera a GaleÍ.chthys 

caerulescens como una especie de hábitos preferentemente carní

voros. El alimento principal en la etapa juvenil son pequeños 

crustáceos, moluscos, pequeños peces, anélidos y algas con 

muy poca frecuencia; entre las crustáceos los copepodos, anfí

podos y peneidos son los mas importantes. Estudiada más 

ampliamente por Yáñez-Arancibia (1975a) y Yáñez-Araneibia 

y Nugent, (1977), donde señalan que es una especie predominan

temente carnívora consumidor de segundo y tercer orden, predan

do sobre peces, crustáceos, insectos, moluscos, anéli.c:Ios, y 

también ;ncorporando algunos vegetales y detritus en su dieta. 

Agrega éste autor que los factores alimenticios más importantes 

fueron los peces y restos de mateiia org6nica no determinable, 

siguiendo "los crustáceos, moluscos, insectos, anélidos y a·Igu

nos restos de vegeta1es con poca signif icaic6n cuan ti ta ti va. 

Resultados muy -similares señalan Yáñez-Arancibia et. al. (1976) 

Por último Yáñez-Aranc":l:bia ( 1978) encontró que Ga·lei.:. 

chthys caerulesceus es 

consumidor de segundo y 

un especie predominante 

even~·ualmente de tercer 

carnívoca, 

orden.. su· 
alimento lo constituyen: peces, camarones, decápodos insectos, 

moluscos, anélidos, is6podos, nemáto<los, copépodos~ ostrácodos, 

detritus y materia or8anica, resto de vegetales y algunos 

sedimentos inorgáncios, Invariablemente el principal elimento 

lo cosntituyen los peces: Gobionellus microdon, . Mugi1. ~, 

Anchovia macrolepidota, Cichlasoma tricmaculatus, Dormi~ator 

latirons, 

lineatus, 

sphenops, 

cinereus, Diapterus 

Eucinosto.mus ™' Astyanax 

Poecilliopis ~ decápodos 

peruvianus, Eugerres 

fasc~atus, Poecilia 

(Camaroa1es: Penaeus 

stylirostris, P. californiensis, P. Duorarum), y el detritus 

orgánico. 
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En base a lo anterior se concluye que Galeichthys 

caerlescens es una especi.e carnívora, consumidor de segundo 

y tercer orden .. Su alimento en orden descendente de importan-

cia lo constituyen: 

determinada, plancton, 

moluscos y anélidos. 

peces, crustáceos, materia orgánica no 

vegetales, nemátodos, partes de micas, 
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Galei~hthy~ caerulescens 

-Relación Peso-Longitud: 

Se observa para ésta especie que la longitud patrón 

y el peso total (tabla 2.1, Gráfica 2.6), de cada subpoblación 

muestral, están fuertemente correlecionados (a pesar de que 

no se realizó una separación áe individuos: machos, hembras 

e indeterminados; como lo recomiendan Va1encia op. cit., y 

Salgado o~ cit., ya que el n6mero de datos recabados fue redu

cido) ésto se compr:ueba mediante el coeficiente de determina

ción (r
2 ), tabla 2.2, que resultó muy cercano .ª la unidad 

detectádq_se variaciones sólo hasta sus valores centesi.ma·les, 

no pudiéndose determinar con claridad si ésta oscilación fue 

causada por el desarrollo gonádico, acumulación de grasa, 

al peso del contenido estomacal de los organismos 6 al error 

humano al real izar las mediciones. Por otro lado se ve que 

el crecimiento (determinado por el exponente ''n'') es alom&tri

co, tabla 2.2, porque en cada muestreo el val~r de ''n'' result6 

diferente de 3 (6, 31, 39, 40, ··SS, 62), exponiendo una alome

tria positiva en agosto, octubre, abril (3.185, 3.262 y 3.092); 

y una alometria negativa en ;diciembre (2. 714); incluso el 

valor de 11 nT 11 calculado a partir de la regresión total es 

alométrico positivo (3. 027) y es a partir de ésta, por medio 

de la cual se proponen constantes empíricas nnT 11 y "a", que 

no representan diferencia significativa con respecto á las 

muestrales a un nivel de confianza del 95% y que se utilizaron 

para calcular los factores de Condici6n Simple y Relativa. 

-Condición: 

En general la condición indica el grado de bienestar, 

gordura, buenura ó robustez de los organismos que componen 

a una población y son los factores de condición los que la 
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expresan en términos numéricos (6, 31, 39, 40, SS, 62). 

En cuanto al Factor de Condici6n Simple (K) únicamente 

se reporta en la tabla 2.3, ya que no se cuenta con un patrón 

de comparación, aunque se observa que existe un cambio de 

éste factor en función del tiempo. 

Con respecto al Factor de Condici6n Relativa (Kr), 

tabia 2.3, se tiene un patrón de comparación (ver metodología), 

que indica una condici6n al ta ( Kr > 1) en verano (agosto) y 

otoño {octubre), descendiendo bruscamente (Kr .iC.. 1) en invierno 

(diciembre) y aumentando (Kr > 1) hacia la primavera (abril). 

En febrero y julio no hubo captura, por lo que no fue posible 

calcular Kr, pero se supone que su tendencia sería hacia el 

aumento, ésta interpoblación se debe al desarrollo gráfico 

que presentan los datos de Kr vecinos a éstos· muestreos. 

Se aprecia claramente que la especie es capaz de mantener 

su condición por encima del promedio normal Kr=l durante tres 

épocas del año, lo que quiere decir que de alguna manera cuenta 

con las condiciones Óptimas para su desarrollo. La condición 

alta da verano puede deberse a maduraci6n gona<lHl y acuo1ulación 

de grasa; el descenso brusco de invierno puede estar afectado 

por las car~cterísticas de los individuos en ese momento (re

producción) como por las condiciones flsico-químicas de su 

entorno tal vez des.favorables; y la condición alta de primavera 

puede estar influenciada por la recuperación del organismo. 

Resulta un tanto aventurado señalar exactamente que factor 

tiene mayor pes~ en la variación del Factor de .Condición Rela

t?-vo a través del tiempo, ya que no se hizo una separación 

de individuos como ya se señaló anteriormente. 

Comparando los dos factores K y Kr observamos en 

la tabla 2.3, que en ambos la tendencia es similar, sólo en 

el muestreo de diciembre K sigue en aumento y Kr registra 
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un descenso brusco; estos cambios estuVieron asociados a los 

pesos y tallas más pequeños (tabla 2.1), además de que ocurria 

la reproducci6n (gráfica 2.7), como ya se había señalado. 

Reproducci6n: 

Continuando con la misma especie, ahora el aspecto 

a tratar es el establecimiento de su época reproductiva, por 

la comparación del desarrollo gonadal observado en los indivi

duos capturados, con la escala empírica de maduraci6n sexual 

propuesta por Nykolsky ( 1963). Los porcentajes de frecuencia 

reportad os (tabla 6, Gráfica 2. 7) dejan ver como los estadios 

gonádico• indeterminados (I) de ista 

jes bajos en vernao 4.8% y en otoño 

vierno d~ 87 .5%; por otro lado se 

otoño hubo una mezcla de estadios 

especie. van de porcenta-

3.8%~ a un máximo en in

observ6 que en verano y 

gonád icos ( Ind. , II, III 

e incluso VI). lo cual indica que los organismos no maduran 

al mismo tiempo y que la especie se estaba preparando para 

llevar a cabo ésta función vital; así, la presencia de estadios 

avanzados en maduración correspondientes a verano combinados 

con un alto porcenL:aje dt!: indeterminados en invierno, hace 

suponer que la reproducción de Galeichthys caeru1escens se 

lleva a cabo con mayor intensidad durante el otoño, reforzando 
; 

'ste hecho el que los mayores pesos y longitudes corresponden 

a organismos maduros en verano y, los menores a indeterminados 

presentes en invierno (tabla 2.1). Yáñez Arancibia (1978) 

señala que el periodo reproductivo de ésta especie es muy 

amplio presentándose 

de incubación durante 

la mayor cantidad de 

los meses de mayo y 

huevos y lkrvas 

octubre. ~ Aunque 

el nivel de detección de los nuevos organismos es diferente, 

curiosamente el tiempo es similar. ya que sí existen huevos 

Y larvas en otoño (octubre)t estos se transform~ran en organis-

mas indeterminados de pequeño tamaño en invierno. Ahora bien, 

en primavera se hace presente el estadía II de reposo (40%), 

manifestándose cuando han sido expulsados los Iiqu±dos germina

les, lo que se traducirá en huevos y larvas¡ por otro lado 
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se deduce que los individuos que presentarán estadio :I en 

primavera corresponden a los indeterminados de invierno y 

posib1emente serán 1os que se reproduzcan en otoño, ya que 

no hubo captura en 1os muestreos de febrero y julio que nos 

hubieran dado más argumentos para precisar la existencia de 

dos épocas reproductivas, una en primavera y otra en verano. 

-Relación Parámetros Físico-Químicos 

con aspectos Biológicos: 

Finalmente se relacionó de una manera cualitativa 

el factor de condición relativo (Kr), los parámetros Físico

Químicos y la alimentación en función de la reproducción. 

El Kr aumenta hacia otoño descendiendo bruscamente en invierno 

(tabla 6, gráfica 2. 7) debido a que en o toña se· lleva acabo 

la reproducción de ésta especie, correspondiéndole a éste 

período intervalos de temperatura de 27.7 a 31.4°C, de salini

dad de 9.5 a 33.6°/00 de Oxigeno disuelto de 3.9 a 4.2 ml/l 

(tabla 8), siendo tal vez estos cambios tan drásticos los 

que hagan ''disparar'' el mecanismo Biológico para que se realice 

la reproducción. Por otro lado, también se observó que la 

alimentación (tabla 2) fue buena y varia.da de acuerdo con 

el n_úmero de grupos tróficos y sus valores respectivos de 

importancia relativa (IIR) anteriores a la reproclucción, ya 

que ésta especie no se alimenta durante éste proceso biológico, 

porque se observó en los adultos analizados que llevaban acabo 

incubación oral, que sus estómagos estaban vacíos y por lo 

tanto se presentó una disminución en el peso y posiblemente 

ésto afecte el factor de condición. 
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TObla 2.1 

LONGITUDES y PESOS DE LA POBLACION DE Gale/cbtbys caeroles<:eBS 

AGO OCT D/C FEB ABR JIJL 

lDNOITUD MIN. /SOD 100.0 ::S!l.O 184.0 

PATRON MEO. 222.9 
(mm} 

ziJ2.66 71.38 1117.2 

M ..... $SO.O $70.0 /65.0 202.0 

M/N. /ID.O 10'0.0 1.1 &>.I 
PESO 
TOTAL MED. 24Z57' 190.74 9.4 !14.$2 

<•J 
1 MAX. 'ººº·º 1000.0 !StJ.B 118.4 

Tabla Z.2 

ECUACION~ QUE DESCRIBEN!.¡\ RE~AC?ON P.ESO-i..ONGiTUlJ D.t; Galelcbthys caemJesceas 

A30 OCT DIC FES ABR JIJL 

Ce. POTENCIAL •• . .. ,,.,,• á'" 
GLOBAL ~' -> ~ 

~ .. 
~·" .~·" .J<"" P• 0.000012!J L$,OZ7 ¡ .# 

•""" &>/ i'.;9 .,./ o· 

" • f .. 
COEnCIEN7l!: 0.99G 
GLOBAL DE 

D.995 0.982 0.976 

OETERAllNACION 

,.-ro.995 

Tabla 2.!1 

FAC."TOI! DE CCNDICION Slr.IPLE (l{) y lmLATIVO (Kr) DE Galelchtbys cacrulescens 

AGO ocr DIC FES -"..'JR JIJL 

K41fur (X/0-!JJ 
1.9.3 1.99 2.::s 1.2~ 

¡¡;;¡-;;- 121 l.::S6 O.!JI 1.08 
ltr: 

toga-4-nr /OflL 
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Graf 2.6 Rt:LA.CION PES(l-LOSGlTUO PARA LA POBLACIOS Dt: Galcchfhys caerulesccn~ 
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Centropomus robalito Jordan y Gi1bert, 1881 

Respecto a ésta especie. se examinaron en tqtal 189 

ejemplares midiendo entre 52 -232 mm. de longitud patr.6n y 

1.9 227.8 g. de peso, de los cuales sólo 157 presentax:on 

contenido estomacal representando en la muestra gástrica el 

83 .1%. En el mes de agosto (Tabla 3, Gráfica 3.1) Se encontra-

ron cuatro grupos tróficos: Crustáceos, Peces, Materia Orgánica 

no Determinada y Moluscos con el siguiente espectro trófico 

(Fig. 3.1); Los Crustáceos %F, % V e IIR preferenciales; Peces 

% F preferencial, % V e IIR secundarios; M.O.N.D.% F secunda

rio, % V e IIR ocasionales, y Moluscos tienen % F, % V e IIR 

ocasional·es; observándose que los grupos tróficos más importan

tes son los crustáceos y los peces. 

Para octubre (Tabla 3, Gráfica 3. 2) se observaron 

cinco grupos tróficos que son: Crustáceos, Peces, Materia 

Org&nica no Deterrn~nada, Plancton y Vegetales; con el corres

pondiente espectro tr6fico (Fig. 3.2): los Crustáceos presentan 

% F, % V e IIR preferenciales ;'- Peces % F secundario, % V e 

IIR ocasionales, M.O.N.D. % F pr~ferencial, % V e IIR ocasiona

les; Plancton %. F secundario, % V e IIR ocasionales, y los 

Vegetales tienen % F,. % V e IIR ocasionales; siendo el grupo 

trófico de mayor importancia el de ios crustáceos, además 

apareciéndo como nuevos integrantes de la dieta de la especie 

el plancton y vegetales, y desapareciendo los moluscos. 

Para diciembre (Tabla 3, Gráfica 3.3) se presentaron 

seis grupos tróficos: erustáccos, Materia Orgánica no Determi-

nada, Peces, P1ancton, Vegetales e 

trófico de la siguiente manera:. Los 

F preferencial, % V e IIR secundarios; 

Insectos; con espectro 

crustáceos presentan % 

M.O.N.D. % F preferen-

cial, % V e IIR ocasionales; Peces % F secundario, % V prefe

rencial e IIR secundario; Plancton % F preferencial, % V e 
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IIR ocasionales; Vegetales % F preferencial, % V e IIR ocasio

nales¡ y los Insectos tienen % F, % V e IIR ocasionales; 

se puede notar que los grupos tróficos más importantes son: 

los crustáceos, materia orgánica no determinada y peces, además 

apareciendo como nuevo integrante de la dieta de la especie 

los insectos. 

Para febrero (Tabla 3, Gráfica .3.4) se encontraron 

seis grupos tróficos: Crustáceos, Materia Orgánica no determi-

nada, Peces, Planc.ton, Anélidos y Vegetales. Los Crustáceos 

presentan % de F • % V e IIR preferenciales; M.O.N.D. 

F preferencial, % V ocasional e IIR secundario; Peces 

ocasional, % V secundario e !IR ocasional; Plancton % 

V e IIR ocasionales; los Anélidos y Vegetales tienen 

% 

% 

F, 

% 

de 

F 

% 

F, 

mayor % V e IIR ocasionales (F.ig. 3.4) los grupos tr6ficos de 

importancia son los crus~áceos y la materia orgánica no deter

minada; desaparecen de la dicta los insectos y se in tegr:an 

los anélidos. 

Para abril (Tabla 3, Gráf],ca 3.5) se detectaron seis 

grupos tróficos: Crustáceos, Mate ria Orgánica no Determinada, 

Plaricton, Peces, Vege~ales y Anélidos. Los Crustáceos presen

tan % F, % V e !IR preferenciales; M.O.N.D. % F preferencial, 

% V e IIR secundarios; Plancton % F preferencial, % V e IIR 

ocasionales; Peces % F, % V e IIR ocasionales; Vegetales % 

F secundario, % V e IIR ocasionales; y los Anélidos tienen 

% F, % V e IIR ocasionales (Fig. 3.5), notándose que los grupos 

tróficos de mayor importancia vienen siendo los crustáceos 

Y la materia orgánica no determianda, manteniéndose los mismos 

grupos tróficos con respecto al muestreo de febrero. 

Para julio (Tabla 3, Gráfica 3.6) aparecieron ocho 

grupos tróficos: Materia Orgánica no Determinada, Peces, Crus

táceos, Plancton, Anélidos, Insectos, Ve ge tales y Nemá todos 
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con 

los 

un espectro trófico 

Peces pre sen tan % F. 

( Fig. 3. 6) 

% V e IIR 

de 1a siguiente manera.; 

preferenciales; M.O.N.D. 

% F preferencial, % V ocasional e IIR secundario; Crustáceos 

% F secudnario, % V e IIR ocasionales; el Plancton, Anélidos, 

Insectos, Vegetales y Nemátodos tienen % F, % V e IIR ocasiona

les; observándose que los grupos tróficos más importantes 

son: los peces y la materia orgánica no determinada, ade11_:1ás 

éste muestreo presenta el mejor número de grupos tróficos 

como integrantes de la dieta de la especie, reapareciendo 

los insectos y apareciendo los nemátodos con poca significación 

cuantitativa. 

·_En base a los resultados anteriores se elaboró una 

lista (Tabla 3, Gráfica 3.7) que incluye a todos los grupos 

tróficos que componen l~ dieta de Centropomus robalito, durante 

el períodO de estudio, siendo ·la sigui.ente: Crustáceos (Calli

~ §..E..ll1 Penaeus .:!.EJ!., cangrejos y ostrácodos); Peces (Gobio

nei"lus microdon, Gobionel 1 \1$ !U!.!!.:: Di Aptern:=; peruvi.anus, Eur:i

nostomus melanopterus, Citharichthys stigmaeus y restos de 

peces); Materia Orgánica no dei:erminada; Plaricton (Copépodos: 

Cyclopoides, Harpacticoides Y; Calanoides; larvas zoeas de 

camarón y megalopas de cangrejo, huevos de pez y cangrejo); 

(Poliquetos); vegetales (semillas y otros restos); 

Insectos (restos); Moluscos (Bivalvos) 

/1nél idos 

y Nemátodos. Se elabo-

r6 un espectro _trófico total para Centropomus robalito, quedan

do establecido de la siguiente manera: ·los Crustáceos pre~entan 

% F y % V preferenciales e IIR secundarios; Peces % F, % V 

e IIR secundarios, Materia Orgánica no Determinada % F prefe~ 

rencial, % V e IIR ocasionales; Plancton% F secundario,% 

V e IIR ocasionales; los vegetales, A11~lidos, Insectos, Molus

cos y Nemátodos tienen % F, % V e IIR ocasionales. 

Como se puede observar en la Tabla 3, durante el 

periodo de estudio, la presencia de los grupos tróficos en 
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la dieta para la población de Centropomus robalito es variable 

apareciendo menor número de grupos tróficos en los primeros 

muetreos (agosto, octubre) y mayor número de grupos tr6ficos 

en la dieta de la especie en julio. Se puede decir, que esta 

variación tal vez se deba a: que el Último muestreo se realizó 

en el período de lluvias (mayo, junio, julio, agosto), y aunque 

la barra de la laguna se encontraba cerrada al mar y se carece 

de intercambio biológico, físico- químico, pudo haber existido 

un 

es 

aporte de fauna 

muy alta al igual 

dulceacuícola, ya que la precipitación 

que el escurrimiento., ya sea por el Río 

San Francisco o de algún afluente que desembocan en la laguna. 

Sin embargo, se puede notar que en todos los muestreos, apare

cieron en la dieta de la especie los crustáceos en la mayoría 

con una frecuencia mayor del 45.0% siendo el más 

el muestreo de agosto de 92. 3% y solamente en 

elevado para 

el de julio 

de 21.2%; los peces aparecen en casi todos los muestreos con 

una frecuencia arriba del 20 .. 0% y solamente en los muestreos 

de febrero y abril con el 15.0 y 18.75%, respectivamente, 

siendo el mayor para el muescrmo de julio (75.75%), y la mate

ria orgánica no determinada en la. mayoría de los muestreos 

aparece arriba del 70.0%, siendo el más elevado para los mues

treos de abril y julio (100%) y solamente en el muestreo de 

agosto de 23.1%. Sólo en cinco muestreos aparece el plancton 

con la mayor frecuencia para el muestreo de diciembre (56 .. 5%) 

y los vegetales de igual manera que el Plancton aparecen con 

mayor frecuencia (52.2%) en el muestreo de diciembre. En 

tres muestreos 

en el muestreo 

aparecen 

de julio 

los anélidos, con mayor frecuencia 

(12.1%). Los insectos aparecen sola-

mente en diciembre y julio con una frecuencia de 8.7 y 12.1%, 

respectivamente, y por Úl.timo los que ocurrieron solo en un 

muestreo fueron los moluscos, y nemátodos con mínima significa

ci6n cuantitativa. 

Adem&s es importante mencionar que los ejemplares 
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de dicha especie, menores de 100 mm .• de longitud patrón, se 

alimentan principalmente de organismos planct6nicos, pequeños 

crustáceos y peces, materia orgánica no determinada y en menor 

grado vegetales y anélidos; al aumentar de tamaño son más 

variados en su régimen alimenticio, incorporando organismos 

más voluminosos como peces y crustáceos, materia orgánica 

no determinada; luego plancton y ve ge tales, y en menor grado 

anflido~. insectos, moluscos y nemátodos. 

De manera general en este estudio, se puede decir_ 

que el a1imento y espectro tr6fico principal para Centropomus 

robalito, lo 

no determinada, 

componen crustáceos, peces, materia 

plancton y ocasionalmente vegetales, 

orgánica 

anélidos, 

insectos, moluscos y nemátodos. Invariablemente son importan

tes en % F, % V e IIR los crustáceos, peces y materia orgánica 

no determinada.. Sin embargo, el predominio de los diferentes 

grupos tróficos encontrados en este estudio depende de los 

factores ya mencionados por Yáñez-Arancibia (op.cit.). 

Sobre aspee tos alimen tÍ.cios Marshall ( 1976) estudió 

128 ejemplares de Centropomus §..!?_ de Florida, de tallas entre~. 

230 285 mm, encontrando que los peces correspondieron al 

alimento más importante presente en más del 57% de los estóma

gos examinados; ellos incluían Eucinostomus .§..E_, Hugil cepha-

1.!!.., Lagodon rhomboides, Orthopristis chysopterus, ~: ~· 

Poecilia latipinna, Gambusia .2J?_ y .Nollienesin affinis .. Otro 

alimento encontrado fue camarones carideos del g6nero Palaemo

~. y pene idos Penaeus duoramun en un 41.%, cangrejos en 

un 18% y Cambarus sp en un 8.2%. 

Chávez (1963) Analizó el contenido en _f. undecimalis, 

_f. parallelus, Q_. pectina tus y .Q.. ~ Encontró que los 

adultos de Centropomus undecimalis (18 ejemplares examinados) 

se alimentan de peces {Díapterus rhombeus, ~ olisthostomus, 
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Stellifer lanceolatus y Anchoa.mitchi.111 diaphana) con un 51.6% 

en volumen y 44.4% de frecuencia; crustáceos (Penaeus .§J2.. h
~ az tecus, Palaemonetes .§.2., Ca llinec tes sapid us y Pagarus 

.!U!.) con un 36.2% en volumen y 44.4% de frecuencia; restos 

de peces no identificados con un 10.9% en volumen y 27. 7% 

de frecuencia; restos de crustáceos no identificados con un 

0.5% de volumen y 11 .1% de frecuencia; restos de moluscos 

con un 0.4% de volumen y 11.1% de frecuencia, y materia orgáni-

ca con un 0.1% de volumen y S.S.% de frecuencia. Los ejempla-

res juveniles de la misma especie (51 ejemplares examinados) 

tienen una variación en las especies de los grupos tróficos. 

Así aparece Eucinostomus .fil'_ entre los peces ingeridos, Penaeus 

setiferus, ejemplares·de Pilumnidae e isópodos entre los crus

táceos, además de insectos. 

Para Centropomus parallelus encontró que los ejemp].a

res adultos (121 ejemplares examinados) se alimentan de peces 

(Anchoa, sp, Dormitator maculatus, 

~ (Galeichthys i..!tl.i.§. y Góbidos) 

Polydactylus octonemus, 

con un 37 .4% en volumen 

y 13.2% de frecuencia; crustáceos (Pena~us set:if~ru5 1 Macro

brá.chium §_Q, Cirolana §..I!._; portúnidos; además de isópodos con 

un 21.2% en volumen y 17 .. 3% de frecuencia; restos de peces 

no identificados con un 27.6% en volumen y 45.4% de frecuencia; 

restos de crustáceos no identificados con un 7 .6% de volumen 

y 9% de frecuencia; 

24 .. 7% de frecuencia; 

un 0.3% en volumen y 

mate ria orgánica con 4. 9% 

moluscos (Brachidontes 

de voJ umen y 

recurvos) con 

0 .. 8% de frecuencia, y restos vegetales 

con.un 1% en volumen y 9% de frecuencia. Los ejemplares juve

niles de la misma especie (17 ejemplares examinados) tienen 

una alimentaci6n similar,. pero aumenta el porcentaje de materia 

o~gánica y aparecen insectos en el espectro trófico. 

Para Centropomus pecti~~ encontró que los ejempla

res adultos (13 ejemplares examinados) se alimentan de peces 
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con un 12% en volumen y 7. 6% de frecuencia; restos de peces 

con un 48% en volumen y 76. 9% de frecuencia; crustáceos con 

un 26.4% en volumen y 23% de frecuencia; materia orgánica 

no identificable con un 4.8% en volumen y 23% de frecuencia 

y algunos restos de vegetales con un 1.6% en volumen y 15 .3% 

de frecuencia. 

Para Cen tropomus ~ examinó 50 ejemplares encon

t_ratando que se al.imentan de peces (Dorrnitator mac.ulatus,Cichlasoma sp1 __ 

Gobionellus sp, Pleuronéctidos) con un 75% en volumen y 40% de 

frecuencia; restos de peces no identificados con un 15.1% 

en volumen y 60% de frecuencia; crustáceos (Penaeus §..E.• ~

monetes ..§..!!.• Crangon ~· Callinectes sapidus astácidos) con 

un 6 .. 5% en volumen y 20% de frecuencia; restos de crustáceos 

no identificados con un 0.6% en volumen y 8% de frecuencia; 

moluscos (gasterópodos, Pleurocera) con un 2.3% en volumen 

y 4% de frecuencia; insectos con un 0.1% en val·umen 2% de 

frecuencia, y restos vegetales con un 0.4% en volumen y 8% 

de frecuencia. 

Por 

incorporado 

es ingerido, 

el 

como 

se 

análisis del volumen 

alimento, ad~más de 

puede deducir que los 

de cada grupo trófico 

la frecuencia con que

robalos del Golfo de 

México son consumidores de tercer orden en los sitemas coste-

ros. 

En el estudio sobre Centropon1us undecimalis y C.poeyi 

en la laguna de. Términos, Campeche, Carbajal (1975.) encontró 

q~e Centropomus undecimalis (327 ejemplares examinados) se 

alimentan de peces (sardinella sp, Dorosoma i..E_, Cetengraulis 

edentulatus, Arius ~. Arius melanopus, Oligoplites ~· 

Eugerres plumieri, Bairdieia rhonchus, Cichlasoma geddesi, 

Cichlasoma champotonis, Eleotris pisonis, Dormitator maculatus) 

con un 55. 56% en número; crus t:áceos ( Penaeus se tif eru s K· 
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schmitti, brasiliensis, Trachypenaeus §J!.• Xiphopenacus 

kroyeri, Macrobrachium acan~hurus, M. carcinus, Callinectes 

.!!..!!.• restos de estomatópodos) con un 43.96% en número; moluscos 

(Mulinia !!..El_ con un 0.48% en número. Por otra parte, el método 

gravimétrico indicó un 47.45% de peces, 11.30% de crustáceos, 

2.56% de restos ·de vegetales, y 10.22% de materia orgánica 

no identificable. 

Para Centropornus ~' (94 ejemplares examinados) 

encontró en el contenido ~stomacal, peces (Astyanax fasciatus, 

~ .§.J?.., Anguilla restrata, Rivulus tenuis, Eugerres plumieri, 

Cichlasoma, geddesi, Cich1asoma fenestratum, Cichlasoma ál!.• 

Dormitator maculatus, Gobiomurus dormitar) con un 54.8% en 

número; crustáceos (Penaeus .§U!_, Xiphapenaeus kroyeri, Macro

brachium §1!_, Palemon schmitti Callinectes ~) con un 32.3% 

en número. Por otra parte, el método gravimétrico indicó 

peces con 50. 86%; restos de peces con 30. 74%; crustáceos con 

un 7 .. 16%; restos de crustáceos con un 1.46%; moluscos con 

un O .. 11%; algas con un 1. 84%, fanerógamas (Thalassiatestudinum 

y resots de Rhizophora mangle) con O. 33%; huevos de pez con 

un 0.24% nem~todos con un 0.02%; insectos con un 0.04% y mate

ria orgánica no identificable con un 7.14%. 

Este estudio demuestra también que los rabal.os son 

exclusivamente carní.voros, donde los vegetales y el detritus 

son un alimento occidental. 

En el estudio de Centropomus ~ en el área de 

Alvarado, Ver. Méx., Fuentes-Castellanos (1.973) encontró que 

dicha especie se alimenta fundamentalmente de peces (Eleótri-

dos; entre 

frecuentes y 

y por último 

ci.palmente. 

ellos Dormitator maculatus) que fueron los maS 

abundantes; crustáceos (principalmente PortúnidoS) 

moluscos: caracoles y almejas de agua dulce prin-
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En la costa del Pacifico de México, Carranza (1969) 

encontró que en las lagunas costeras Centropomus robalito 

come peces en un 70% en volumen y 42% de frecuencia (especial

mente Sciaénidos con 11% y 13% de frecuencia; Gérridos con 

3% en volumen y 5% de frecuencia; Eleótridos con un 2% en 

volumen y 3% de frecuencia·). Los crustáceos son consumidos 

con un 21% en volumen y 29% de frecuencia; entre ellos los 

camarones constituyen en 13% en volumen con una frecuencia 

de 12%. Los insectos acuáticos aparecen con una frecuencia 

de 75% pero su valor volumétrico es apenas del 1%. Amezcua

Linares (1972) y Carr~nza (1971 a) han señalado que Centropomus 

robalito es una especie carnívora que se alimenta principalmen

te de peces y crustáceos, aunque en ocasiones incluye larvas 

de insecto en su dieta. 

En el estudio sobre alimentación y espectro trófico 

de Centropomus robalito en lagunas costeras con bocas efímeras 

del Pacifico de México, Yifiez-Arancibia (1978) examinó 72 

ejemplares midiendo entre 79 y 212 mm. de longitud to tal, 

encontrando que es una especie cxclusivb111ente carnivora 1 consu

midor de tercer orden, alimentándose _de peces (Gobionellus 

.fil!., Anchovia .§.E_, Diapterus, 

Dormitator latifrons y Mugil 

peruvianus, Eucinostomus ™' 
~~-~); crustáceos (Penaeus 

§...E_p_, Callinectes §..E..); moluscos; insectos (Oiptera Chironomus 

E_E.) y accidentalmente de de.tri tu" y algunos vegetales. 

Con base a lo anterior se precisa que Centropomus 

robalito es una especie consumidor de tercer orden. Su alimen

to principal lo constituyen crustáceos, peces; luego materia 

orgánica no determinada, plancton y ocasionalmente ve ge tales, 

anélidos, insectos, moluscos y nemátodos. 
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srár.. 5.1-$.6 ESPECTRO TROFICO DE VOLUMEN V FRECUENCIA DE ALIMENTO P"1lA 
Ceutropomus roballlo, PARA CADA UNO DE LOS MUESTREOS REALIZADOS 
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FIGS. 3.J-3.6 ·o·l,\GRA~IA 1'ROFl<."O C:Ol\IRISAUO PARA Cl'ntroponms rob:tllto. 
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GrÓt. J'atal 3. 7 

•:sPEtTRO TROFICO DE VOLUMEN V FRECUENCIA DEL ALHIENTO PROnlEDIO PARA 
Cealropomus robaiito 
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Centropomus robalito 

-Relación Peso-Longitud: 

Para ésta especie, la longitud patr6n y el peso total 

(tabla 3 .1, gráfica 3. 9) de cada subpoblaci6n muestra! están 

fuertemente correlacionados (a pesar de que no se pudo realiza 

una separación de individuos ya que el. número de datos fue 

reducido) exponiendo ésto el coeficiente de determiriación 

(r2 ), tabla 3.2, que fue muy cercano a la unidad, percibiéndo-

se variaci.ones en sus valores aproximados hasta 

y milésimas, no ¡...udiéndose definir si éste cambio 

sido causado por desarrollo gonád ico, acumulación 

centésimas 

pudo haber 

de grasa, 

a1 peso del contenido estomacal de los organismos ó al error 

humano al tomar las mediciones .. Por otro lado, se vió que 

el crecimiento es alométrico (tabla 3.2) ya que en cada muestra 

el valor de ''n" resultó diferente de 3 (6, 31, 39, 40, SS, 

62) que se interpreta como un crecimiento con cHmbio en las 

proporciones corporales,. lo que da como resultado alometrías 

positivas en octubre (3.091), en febrero (3.116) y en julio 

(3.091); y alometria negativa e.n agosto (2.975), en diciembre 

( 2. 894) y en abril (2. 937); ir'icluso "nT" demostró alometria 

positiva en la regresión total 11 y fue a partir de ésta. por 

medio de la cual se calcularon las constantes empíricas "nTº 

Y nan, que no representaron diferencia significativa con res

pecto a las muestrales a un nivel de confianza del 95% ~ q~e 

se utilizaron para calcular los factores de condición simple 

y relativo. 

-Condición: 

No se debe olvidar que el factor de condici6n cuanti

fica el grado de bienestar de los peces (6, 31, 39, 40, 55, 

62). El factor de condici6n simple queda asentado en la tabla 
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3.3, ya que en referencia a éste aspecto no se tiene un patrón 

de comparación, pero cumple con el objetivo de detectar la 

oscilación de éste factor con respecto al tiempo. En cuanto 

a la condición relativa (Kr), se observó con respecto al 

patrón de comparación (ver metodología) que hubo una condic1ón 

re la ti va baja (Kr< 1) en verano (agosto), invierno (diciembre) 

y primavera (abril); y una condición relativa alta (Kr> 1) 

en otoño (octubre). invierno (febrero) y verano (julio). l!sta 

variación en la condición relativa se presenta de manera alter

nada como se puede ver en la tabla 3.3. Esta especie tambil!n 

sostiene su condición por encima del promedio normal (Kr=l) 

durante tres épocas del año, lo que hace suponer que cuenta 

con las -,!:ondiciones óptimas para su desarrollo. La condición 

alta puede deberse a maduración ganada!, acumulación de grasa 

y recuperación de los organismos después de la reproducción 

y la condición baja puede estar influenciada por la reproduc-

ción y las condiciones Físico-Químicas del medio. Comparando 

K y Kr (tabla 3.3) se observó que presentan una tendencia 

idéntica de variación correspondiéndose valores altos de K 

con alzas en Kr y los valores· bajos de K con descensos de 

Kr, según parece ambos depen~en de los mismos f ac tares de 

variación. 

-Reproducción: 

En lo que toca a reproducción de l!sta eiipecie 

se observó en la tabla 6, gráfica 3.9, que el máximo porcentaje 

de frecuencia 82.4% corresponden a organismos indeterminados 

que se detectaron a principio de invierno y es en otoño donde 

se obser.vó una mezcla de estadios gonádicos; y es debido a 

los altos porcentajes de indeterminados de otoño e :invierno 

y a la observación del estadio II de reposo en otoño, que 

se dedujo que la reproducción comenzó en verano y termin6 

en invierno, pero se acentúa en otoño, observándose al mismo 
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tiempo en invierno los pesos y longitudes más grandes (tabla 

3. 1). Antes y después de otoño se observan los estadios I I 

y rrr lo que indica que la especie se prepara para la realiza

ción de ésta función, Ruiz-Durá (1978) señala que en términos 

generales la reproducción se inicia y termina a principio 

de otoño. Carbajal (1975) marca el período de junio-septiembre 

de actividad reproductiva para una especie del mismo género 

en el Golfo, aunque el período 

robalito parece abarcar desde 

de reproducción de Centropomus 

septiembre hasta noviembre de 

acuerdo con los resultados que arroja el presente estudio. 

-Relación parámetros Físico~Químicos 

con aspectos Biológicos: 

Ahora conjuntando de una manera cualitativa el Kr. 

los parámetros Físico-Químicos y la alimentación en relación 

a la époc~ reproductiva. El Kr (tabla 6) aumenta de verano 

a otoño descendiendo bruscamente en invierno, correspondiéndole 

valores de temperatura en el orden siguiente 27.7 a 31.4°C 

de salinidad de 9.5-33.6 o/oo y oxígeno disuelto de 2.6-4.2 

ml/l, tabla 8, gráfica 3.9, ocurriendo prácticamente la repro-

ducción en otoño. Además se debe observar que la alimentación 

fue buena, antes, durante, y despu~s de la reproducci6n deb~do 

a los valores del indice de importancia relativa de cada grupo 

trófico. Se sigue observando un cambio muy brusco en los 

parámetros Físico-Químicos que tal vez determine el comienzo 

y final de la reproducción, asociados con un casi constante 

factor de condición relativo. 



Tabla $.1 

WNGITUDES y PESOS DE LA POBLACION DE Centropomus rob;illto 

AGO. OCT. DIC. Fl!B. A•R. .,IUL. 

MIN. 104.0 70.0 S!S.O 52.0 1/1$.0 H.O 

LONGITUD MEO. 14426 121. 22 g6./I 11!1.4~ 124. 22 /SS.42 

PATRON 
(•m) MAX. 20.5.0 21.S. o 160.0 170,0 J7t;.O Z.52.0 

Tabla !1.2 

ECUACIONES QUE DESCRIBEN LA RELACION PESO-LONGITUD DE Centropomus roballto 

AGO. OCT. DIC. FEB. ABR. JUL. 
Ec. POTENCIAL~GLOIJAl. 

,~ 

~· 
_, .. ~-!" .. .:" .... ~º"' S.040 ... 

~ .. .. .. .. / ...... " /" P ... O. 00001$L ,¡.• •• .. / • vP .~ . 
, .. 

""' 
o-,. ,. ,.• ,. .. 

COEFICIENTE GLOBAL 
DE DETERMINAC/ON 0.976 0.990 0.984 0.972 0.992 O.Sl90 

• ,. .. 0.986 

Tabla ~.!J 

FACTOR DE CONDICION Sl~IPLE (K) V RELATIVO (Kr) DE Ceutropomus robalito 

AGO. OCT. IJ(C. FES. A Off. JUL. _,, 
IC(Jr/0-J 1.47 1.85 1.47 l.!15 1.4$ 1.41!1 

ICr 0.92 1.07 O.?SI 1.12 0.87 /.CS 
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Lutjanus novemfasciatus (Gill, 1862) 

Refiriendose a ésta especie, se analizaron 98 ejempla

res entre 38 y 360 mm. de longitud patr6n y 4.5 a 1000 g. 

de peso, de los cuales solo 84 presentaron contenido estomacal 

representando un 85.7% . 

• En el mes de agosto se observaron (Tabla 4, Gráfica 

4 .1) seis grupos tróficos, siendo éstos: crustáceos, materia 

orgánica no determinada, peces, n.emátodos, plancton y partes 

de micas; con el siguiente espectro tr6fico (Fig. 4. 1) los 

crustáceos presentan % F, % V e IIR preferenciales; peces 

% F pref~rencial, % V e IIR ocasionales; M.O.N.D. % F preferen

cial, % V e IIR ocasionales; los nemátodos, partes de micas 

y plancton tienen % F, % V e IIR ocasionales • 

• • En octubre (Tabla 4, Gráfica 4.2) 

cinco grupos tróficos: crustáceos, M.O.N.D., 

e insectos, siendo el espectro trófico (Fig. 

se presentaron 

peces, plancton 

4.2): los peces 

presentan % F, % V e IIR preferanciales; crustáceos % F prefe

rencial, % V ocasional e IIR se~undario; M.O.N.D. % F preferen

cial, % V e IIR CJcasionales; plancton % F preferencial, % 
V e IIR ocasionales; e insectos % F secundario, % V e IIR 

ocasionales; éste último aparece como nuevo integrante de 

la dieta de la especie y desaparecen los nemátodos y partes 

de micas • 

••• En diciembre (Tabla 4, Gráfica 4.3) aparecen cuatro 

grupos: M.O. N. D., peces, crustáceos y vegetales; con un espec

tro trófico (Fig. 4 .3) de la siguiente manera": los peces pre

sentan % F y % V preferenciales e IIR secundario; M.O.N.D. 
% F preferencial, % V e IIR secundario; crustáceos % F prefe

rencial, % V e IIR ocasionales; y los vegetales tieü.t"?\1 % F 

:;~:c..t;:t-:lario % V e IIR ocasionales; éste último aparece como 
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nuevo integrante de la dieta de la especie y desaparecen el 

plancton e insectos . 

• • • • En febrero (Tabla 4, Gráfica 4.4) se observan 

cuatro grupos tróficos: M.O.N.D., peces, crustáceos y plancton 

con e1 siguiente espectro trófico; los peces presentan % F, 

% V e IIR preferenciales; M.O.N.D. % F preferencial,% V e 

IIR ocasionales; crustáceos % F preferencial, % V e IIR ocasio

nales; y el plancton tiene % F, % V e IIR ocasionales (Fig. 

4. !. ) ; siendo los 

de ésta especie 

reincorpora el 

grupos más importantes en la alimentación 

los peces, M.O. N. D. y e rus táceos; además se 

plancton con poca significación cuantitativa 

y desaparecen los vegetales. 

En abril (Tabla 4, Gráfica 4 .5) se encontraron 

tres grupos: M.O.N.D., peces y crustáceos siendo el espectro 

trófico: los peces presentan % F, % V e IIR preferenciales; 

M.O. N. D. % F preferencial, % V ocasional e I IR secundario; 

y .los crustáceos tienen % F secundario, % V e IIR ocasionales 

(Fig. 4.5); observandose en este muestreo que solo aparecen 

los grQpos que tienen mayor importancia en los muestreos ante

riores, es decir, que es el muestreo que presenta el menor 

número de grupos tróficos. 

En julio, no se obtuvo captura de la especie. 

En base a los resultados anteri.ores se elaboró una 

lista (Tabla 4, Gráfica 4.6) que incluye a todos los grupos 

tr6ficos que componen la dieta de Lutjanu~ novemfasciatus, 

durante e1 periodo de estudio, siendo la siguiente: Peces 

(~ stoiifera, Diapterus peruvianus, Eucinostomus melanopte

rn, Anchovia macrolepidota, Gobionellus micr.odon, Gobionellus 

1!E.I!_ y Syngnathus ~; Crustáceos (Callincctes ~· Penaeus 

~ y Cangrejos); M.O. N. D.; plancton (larvas zoeas de camar6n 
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y megalopas de cangrejo y huevos de pez); insectos (Dípteros 

y restos de otros); vegetales (restos); nemátodos y partes 

de micas; quedando establecido el espectro tr6fico de la si

guiente· manera; los peces represen tan % F, % V preferen.ciales 

e IIR secundario; crustáceos % F preferencial, % V e IIR secun

darios; M.O.N.D. % F preferencial, % V e IIR ocasionales; 

el plancton, ... insectos, vegetales, nemátodos y partes de micas 

tienen % F, % V e IIR ocasionales. 

Como se observa en la tabla 4, durante el período 

de estudio, la ocurrencia de los grupos tróficos en el régimen 

alimenticio para la población de Lut ianus novemfasciatus 

fue vari_able apareciendo mayor número de grupos en los dos 

primeros mues treos agosto, octubre) y disminuyendo h~cia 

los siguientes {diciembre, febrero y abril); de igual manera 

ocurrio cbn la población de Galeichthys caerulescens; aunque 

no se pudo seguir un análisis bien detallado sobre la incorpo

ración de grupos tróficos en la dieta de Lutjanus novemfascia-

.h.!!§_ ya que no fue capturada en el muestreo de 

rcp.r t:!sen ta ti vid ad en las cuatro estaciones 

jullo, se observó 

del año; y puede 

decirse que ésta variación tal vez se deba a que en los prime

ros muestreos la barra de la laguna se encontroba abierta,· 

además de que estaba por terminar el período de lluvias. por 

lo que la precipitación fué alta lo mismo que el escurrimiento 

ocasi.onando con ésto . que se manifieste influencia marina en 

el ecosistema así como mezcla de aguas dulces, salobTes y 

marinas con un gran intercambio biológico, físico-químico 

y por lo tanto, mayor variación de grupos tróficos para consumo 

de la fauna ictiológica. Sin embargo, se observó que en todos 

los muestreos en que fue capturada la espeCie, aparecieron 

en su alimentación los peces con una frecuencia mayor al 40.0%, 

siendo el muestreo de febrero el más alto (85.7%); los crustá

ceos de. igual manera que los peces ocurrieron con más del 

40.0k, siendo para el muestreo de octubre de 100% y la materia 
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orgánica no determinada estuvo presente con más del 70%, siendo 

para los muestreos de diciembre y abril del 100.0%. El 

plancton s6lo apareció en tres muestreos, siendo el porcentaje 

más al to el de octubre ( 60. 0%). Por último los grupos que 

sblo ocurrieron una vez en la dieta de la especie fueron: 

los insectos, vegetales, nemátodos, partes de micas con poca 

significaci6n cuantitativa. 

De manera general se puede decir, que el alimento 

y espectro tr6fico principal para Lutjanus novemfasciatus, 

lo constituyen 

determinada y 

peces y crustáceos; luego materia orgánica 

no accidentalmente plancton, insectos, vegetales, 

nemátodos y partes de micas. 

Randall (1967), estudió la alimentación de Lutjanus 

~' L .. apodus, L. cyanopterus, L. jocu, L. mahogoni, 

h synagris y L. griseus, de los cuales, al menos los dos 

últimos se encuentran en la costa Mexicana del Golfo. Todos 

ellos fueron especies carnívoros en el Caribe, alimentándose 

de peces y macroinvertebrados. 

En el examen de estómagos Lutjanus griseus Croker 

(1962), encontró que los crustáceos (predominando camarones) 

constituyen el principal alimento en un 61.6% en número y 

76 .. 7% en volumen; luego siguen los peces y cangrejo~ 

parte Odum 

con un 

34% en número y 27% en volumen. Por otra (1972), 

encontró para la 

volumen de peces 

harrisi, 12% de 

misma especie, en la dieta diurna 63% en 

y 37% de crustáceos (18% de Rhithropanopeus 

Alphcus heterochaelis y 7% de Palaemonetes 

~; para la dieta nocturno y del amanecer, encontraron un 

90% de crustáceos, (45% de Rhithropanopeus harrisi, 26% de 

Alpheus heterochaelis, 9% de Palaoi!tonet'.:!s ~·._6% de Procambarus 

alleri, 4% de Penaeus duerarum) y sólo un 10% de peces (entre 

ellos destacaron como m6s comunes: Lotlhogobius cypri11oides, 
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Mi erogo bius gulosus, Anchoa hepsetus, h mitchilli, Gambusia 

affinis 1 Poecilia latipinna Fundulus grand is ·y Anguilla ~-

.!;_tl. 

En el estudio de la alimentación de Lutianus griseusz 

examin6ndo 263 ejemplares, Hurtado-Bashirullah (1975) encontra

ron en el contenido estomacal, peces con un 91.61% de frecuen

cia y 91.71% en número, crustáceos con un 7.68% de frecuencia 

y 4.66% en número, y moluscos con un 5.6% de frecuencia y 

3.63% en número. Este resultado indica que éste especie es 

carnívora de tercer orden. 

Yáñez-Arancibia (1978) encontró que b_. argentiventris 

(53 ejemplares examinados entre 96 y 160 mm. de longitud total) 

se alimenta principalmente de peces (Gobionellus microdon, 

Diapterus: peruvianus, Diapterus sP, Eucinostomus sp., Auchovia 

macrolepidota y Mugil curema) crustáceos _(J>enaeus ~_.E__.t_ Ca11i-

~ sp y Cardisoma); moluscos y materia orgánica animal. 

Y~ficz-Arancibia (1978). para LuL·ianu~ nove1nfasc~aLus 

(84 ejemplares examinados mjdiendo entre 82 y 235 mm. de long~

tud total) encontr6 en el cont~nido estomacal, que el. alimentó 

pr~ncipal lo constituyen peces (Gob~onellus microdont D~apterus 

peruvianus, Diapterus ~ Eucinostomus s¡;, Anc.hovia macrole&

~ y Mug il cu rema); crust.áceos (Penn..:;: us Q..E_f..:.... Ca]_}_ inec Les 

.--:¡:;p>; moluscos (Mytella strigata) y restos <le materia orgánica 

animal no determinable. Yáñez-Aruncibia dice que la materia 

orgánica se encontraba en avanzado estado <le digestión y proba

blemente su origen son peces y crustáceos, además que Jos 

resultados, tanto de .h...:._ argent:ivent.ris_ como h novemfasciatus 

indican que en las lagunas costeras de Guerrero estas especies 

son carnivoras, predominantemente consumidoras de tercer orden. 

Por lo a11terior se precisa que Lut janus ncvemfn.sciatus 
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es una espec~e consuniidora de tercer orden, predando principal

mente peces, crustáceos, luego materia orgánica no determinada 

y accidentalmeqte plancton, 

y partes de micas. 

67 

insectos,· vegetales, nemátodos 



PECES; 

Lll• •'-'"•r• o,.,,., •• ,.,,,.,.,, •• 
611•1•••'•""'• ... ,,.,,., •• 
Att•Hflfl .,,,_,_,,111• 
... , ••• ,, •• "''-'"º ... ,.,,.,,"' .,, ,.nr,,,,,.., ,,, 
"''''' ,,., .... 
CRUSTA CEOS: 

0.111,,.., ... " ,. ...... . 
~ .. ,,., .. 
MATERIA ORtlANICA NO 

Tob/o N· ., RELACION DEL CONTENIDO ESTOMACAL PARA LA POBLACION DE Luljmws navcmfasclalM 
EN LA LAGUNA DE CHACAHUA, OAX, MEX. 

--------t••z #.J •LO•AL 
A•o ocr ou: FEll .Allll .1w.. 

"' "" llR ,., "'"'' ",.. "" 1111 .,.,,. 1'V 1111 "'"V lllf ,.,,.., 11'1 %' ,.., 1111 

tf4,4 /lf,, ·~ 10.0 1<1.4 61.I /JO.O 14.0 87,0 atl,T 111.6 tJll.tf tJ:I.• 111.!I 4.J.ll º·' u.• "'·• 

66.fl tu.O ,~,, IOO,O ,.,, "'·' llrlO IO.# IJ.I 117.T 11.ll 11.of 40.0 1.• 1.• - - - ••o z•.• , .... 

DET61fMINADA (M.O.N.D.J 'º·" .J.I Z.7 IN1.0 •·• •·• /00.0 H.if H.of .ea 11.7 •.1 IOO.O '·" H.of - .... ••• r.• 
PLA/llCT0/11: s.1 o.o.J 0.001 •o.o º·" o.z - - - •·• o.a o.J10r - - ... º·' 0.111 
L•r••~ ••••1' " t•~•T,fff ... ,,, ...... ,.~. ,, • .;,,.J • 
• ., .... 111• ,. •• 

INSECTOS: - 40.0 o.• •·• - - - - - - - - - - - - • o.H o.oo• •..... ,, ..•.• ,,.._,., 
VEB/!TALEll! -~ HD l.<f o.U - l.~ 0.f O,DOI ,, .. ,..,,. ..... ,,,. 
NWMATODOS,' ,.., º·º' ª'""'- ....;_6,<f 0.01 O.OOlll' 

PARTES PE MICAS,' l,tf 0,011' ODOI - - 1.1 º·""' •0001 



'
· ... 
.:· 

'º 

I 

l 
1 
? 

" 

º'º"· 4/-4./S . t:Sl't:CTRo TRIWICO nt; \'01.U~mN \' FIU:CUt:N('IA nm. AUMENTO rARA 
l.ul}anus 00\'emfusclutus, PARA CADA UNO nt: LOS ~llJF.STIU;os nt:AL11.AUOS 

Grát. 4.l A.90.10 

P MOND C 

Gr/t. 4.3 Ololombte 

/\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ 

p e 

GrJt. 4.!S Abril 

V 

40 

100 100 

60 

20 

1 
100 1 

20 

69 

p 

GrcÍt. 4.2 Ootubre 

-----"'\., 
' ' ' '\ 

\ 

p NONO C 

PL 

\ 

' ' 

'GrJt 4.~ Febroro 

Pzhc..$ 
e 1Crus1Q1;90, 

In 

\ 

' \. 
PL 

1 
1 

1001 

IOO f 

80 1 

"' 1 

MCND1t/llalerio Ol'f/O'nit:a na d~t~r"J. 
PL :Pf~c:ton 
111/ :'/na1n:to• 
V.=~g·o~Rts 
11;,,. Nomatodo.s 

PAi :Porl#.$ do mico;s 



Rfl#. 4.1- 4.IJ' DIAGRAMATROFICO COMBINADO PARA·Luljanus uovemlaselatus, 
. PARA CADA UNO DE LOS MUESTREOS REALIZADOS 

l 
¡ , 

, "'(' 
; , , ~ 1 

1 

i"' 
,, 

# , 
In 

# 
./ , 

~, 

cor o. 1 ·' 0.001 ODI .1 

R .. 4.1 Aoo•to 
llR 

Fig. 4.2 Oct&lbr9 

¡8 
"'K'º MONO 'ºº ,, r-- P 
I ' O.!! 1 -

I 1 " 1 
I ~ : 1 

' )e .. e¡ ,¡; ¡ ,,. ¡ 
j 

, ... ... ,,. , , ... ~, , 
, 

':V 
QOO/ 0.01 0.1 ID 100 O.OOI 0.01 O./ 10 100 

llR llR 
Flg. 4.3 Dici•mbr• , FlO. 4.4 Mlbnvo 

DO 1 
1 P•P•ce!I 

80 l =;::~c;a,:,.lo or,,ánlca 10 dol~talooda , .. PL= Ptanclon 
I 60~ I N11 fn11eclot: I 

~ .. I ~ :!c::r:::. . e "°.:: E ,. ... PM::: Parhls á micas 
:!! ... 

QOO/ O.OI 
1 

0.1 10 'ºº 
Flg. 4.5 Abril 

70 



Gr~t. 'º'ª' 4.6 ESrElTllO TllOFICO DE VOLU•U:N \' FllECUENCIA DEL Al.l•IENTO 1'110'1Elllll l'AllA l 
l.utjanus nol·<·mfasdatm; 

#· 

5 

/' 
/ \ 

/ \ 
/ \ 

/ \ 

p 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
...... ,, 

50 

so 

..... ....__ ___________ _ PL1Pfo11c1rJn 
In :irln••c/01 
V= Vt~'JI•• 
N•fl•matodo• 

e V In PAi Gn¡pcs PAlzPl:Jr/ga d11 mica# 
Th1fto» !'~~,f;c;, '::'•:J:or. 

-Fig. total 4.6 DIAGltAl\IA TROFICO COMBINADO PRO!tlEDIO i'AltA l.utjarms 11oremfasclntus 

t 
~ 
~ 
;! ... 

-
/ 

PV 
_..!!'----:---

0.001 '°' 

/ 

/ 
/ ,, 

, 
/ 

/ 

./ 

/ 
/ 

/ 

/ 

71 

o 00 
/IR 



Lutianus novemfasc~atus 

- Relaci6n Peso-Longitud: 

Se observó que el coeficiente de determinación (r
2

) 

expus6 valores muy cercanos a la unidad, sugiriendo con ésto 

que la longitud patrón y el peso total (tabla 4.1, gráfica 

4.8) de cada subpoblación muestral están fuertemente correla

cionados, presentando diferencias s61o h~sta sus valores cente

simales, posiblemente ocasionadas por el desarrollo gonád ico, 

acumulación de grasa, al peso del .contenido estomacal de los 

organismos ó al error humano al hacer las mediciones. Por 

otro 1ado. el crecimiento fue de tipo alométrico ya que nf:3 

(6,31 ,39~40,55,62) y ~iendo alométrico positivo sólo en octubre 

(3.076); y alométrico negativo en los demás muestreos (tabla 

4.2, gráfica 4.7) incluso en la regresión total, y es a partir 

de ésta por medio de la cual se proponen las constantes empÍrj

cas "nT" y "a", que no presentan diferencia significativa 

con respecto a las muestrales a un nivel de confianza del 

95% y que además se utilizaron para calcular K y Kr. 

Condición: 

El K quedó reportado en .la tabla 4.3, ya que no se 

contó con un patrón de comparación, pero se .notó que cambió 

con respecto al tiempo. En cuanto a Kr es alto (Kr > 1) en 

tres épocas del año: otoño (1.89, oct:ubre), invierno (1.15. 

diciembre; 1.1!1, febrero) y primavera (1 .. 17, abril); de algutio 

manera en éstas estaciones del año descendió la condición 

hasta un poco antes de terminarse el invierno, para luego 

aun1entar llgerame11te e11 primavera, finalmente ·en verano (0.78, 

agosto) se exhibi6 u11 descenso brusco de la condición relativa 

(Kr<. 1) (tabla 4.3, gráfica 4.8). La condición alta puede 

deberse a maduración gonádica, acumulación de grasa, y recupe

ración de la especie, dúndose antes y después de la reproduc-
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ción (en que se manifiesta una condición baja) respectivamente. 

En és.ta especie tampoco se separó a los machosJ hembras e 

indeterminadosJ pero a pesar de eso resulta clara la influencia 

de la reproducción en la variación estacional del factor de 

condición relativo. Comparando K y Kr .tuvieron u-na relación 

directa a excepción del muestreo de octubre en que fue inversa. 

Reproducción: 

Acerca de la reproducción de ésta especie, se observa 

en la tabla 6:. gráfica 4 .. 8, que los porcentajes más altos 

de organismos indeterminados de peso y longitud pequeiios (tabla 

4 • .J.) se presentan en verano (48%) y aumentan un poco más en 

otoño (50%), debido a que los organismos no tienen la misma 

velocidad de maduración, por otro lado, es en primavera (6.65%) 

y verano (3.2%) donde se distingue la presencia del estadió 

II de reposo en los organismos de peso y longitud grande (tabla 

4.1), indicativo de que los productos han sido expulsados, 

por lo que se vislumbra que la reproducción comienza aproxima-

damente a mediados de primavera, se intensifica y termina 

en verano ya que no se detectan estadías maduros en otoño, 

esperándose posteriormente a ésta época estadios gon&dicos 

tempranos en maduración, acompañados de pesos y longitudes 

pequeños y medianos (tabla 4.1). Gucrra-Bashirullah (1975) 

reporta para otra especie del misn10 g&nero actividad reproduc

tiva a partir de julio. Ruíz-Durán op. c:·it., sciiala que ln 

reproducción se realiza durante los 1'.\•:-3e:;; Jt ... verano y ot:of10. 

Relación parámetros Físico-Químicos 

con aspectos Biológicos 

Conjuntando de una manera cualitativa la información 

recabada de Kr, par&metros Físico-Químicos y alimentación 

en función de la reproducción. El Kr desciende de primavera 

a verano drásticamente, ya que se llev6 a cabo la reproducción 

correspondiéndole un intervalo de temperatura de 29 a 30 .. S°C, 
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de salinidad 33.S a 43.9°/oo y de oxígeno disuelto 1.8 a 2.8 

(tabla 8), determinando estas variaciones, de alguna manera, 

el disparo de éste proceso biológico. Además cabe señalar 

que la alimentación (tabla 4) fue buena durante y después 

de la reproducción, debido al número de grupos tr6ficos y 

a la cantidad expresada en su índice de importancia relativa 

respectivo, afectando también al Kr. 
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Tabla 4.1 

LONGITUD&~ V PESOS DE LA POBALCION DE Lutjanus uovemtasclatus 

' 

AGO ocr 0·1c FES ABR JUL 

11/N. :SS.O 70.0 1•0.0 108.0 104.0 

.LONO/ruD 
PATRON MEO. 132.67 112 .,7 24,, . .S, 165. 61 196.47 

(tnm) 

MAX. 380.0 ¡ 1116.0 :r·"l.S40~0- <ZIT:S.0 .•J3.S!J.O 

PESO ltllN. 4.!J B.4 74.7 27.7 Z4.S 

TOTAL 
(11/ MEO. B7.19 411.6/ 365.9 /JUl.61' Z:S2.B4 

MAK. IOOO.O 102.0 T!JO.O IJ2t ~ T?tJ.O 

Tabla lf2 

ECUACIONES QUE DESCRIBEN L,\ RELACION PESO.LONGITUD DE Lutjanus novcmtasclatus 

AGO OCT OIC FES ARR ... 
; o+ ~ 

.... . ,.;" Et:. POTENCIAL. GLOBAL ~ .. 
~ .... ~ .... 1.726 ... 
"'"' 

,,. .... ... .pi'"' P .. 0.0000942 L •" ,./ ~¡ti' ,..,, .. / .. ~· 

COCFIC/ENTE GLOBAL 0.970 o.11gs 0.9,4 0.9B2 0.98'1 
DE OETERMINACION ' 
,-t D.984 

Tabla 4.$ 

FACTOlt llE.CONDICION SUiPLE (K) V REl.ATl\'0 (Kr) DE Lutjanus novcmtasclatus 

AGO OCT DIC FES ABR JUL 

K(X10
6

1 14.11 /1.77 1/ . .32 'º·" 12.110 

Kr 0.87 l.87 /. l!J l.'" /. /7 
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8rlt. 4.7 RELACION Pl';SO-LONGlTUD PARA l.,\ POHLACION DI~ l.ut}:mus 1101.·cmfasc/afus 

PESO 

'º 

. ... 

2.728 
P•0.0000942 L 

,R. 0.984 

N •98 
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Diapterus peruvianus (Cuvier y Valenciannes, 1930) 

En lo 

ejemplares 

que 

de 

se 

28 

refiere a 

a 170 mm., 
ésta especie.: ~-e_· -analiZaron 

de longi tu'd pati'6_n y de O. 5 

a 114 g. de peso, de los cuales sólo 

estomacal representando 86.1%. 

Se encontraron en el mes de ag-osi:o: (Ta'Í:ifE.''-5';- -Gráfica 

5. 1) ocho grupos tr6 f icos: Mate ria Orgánica _n_o_ -; Determinada, 

Plancton, Vegetales, Foraminíferos, .Cru~i~¿~ó~~ Insectos, 

Partes de Micas y Pee.es, con el sigui~nte ·espéCtro trófico 

(Fig. S.l): M.O.N.D., present6 % F y % V prefere'nciales, e 

IIR 

IIR 

secundario; 

secundario; 

Plancton % F 

Vegetales % 

preferencial_, % ·V_ 

F preferencial, % 
ocasional e 

V ocasional 

e TIR secundario¡ foraminíferos % F preferencial, % V.e IIR 

ocasionales; crustáceos % F secundario, % V e IIR ocasionales; 

los insectos, partes de micas y peces t.ienen % F·.._ % V e IIR 

ocasionales; siendo los grupos de mayor im'portañ.cia la materia 

orgánica no determinada, Plancton y veget_ales, también para 

los subsecuentes tnuestreos. 

Para octubre (Tabla 5 1 Gr6fica 5.2) se presentaron 

siete grupos tróficos que ~on: Materia Orgáncia No. Determina

da, Plancton, Vegetales, Partes de Micas, Anólidos, Peces 

y Foraminiferos con un nspectro tr6fico (Fig. 5.2) de la si

guiente manera: La M.O.N.D. pre~enta % V e IIR. prefcrencialcs; 

Vegetales % f preferencial, % V e IIR secundarios; Placton 

% F preferencial, /~ V ocasional e IIR secundario; las partes 

de Micas, Anélidos, Peces y Foram.inÍferos t:ienen %. F, lo e 

IIR ocasionales! desapareciendo de la dieta de la especie 

crustáceo e insectos, integrando se anélidos con poca signifi

caci6n cuantitativa. 

Para diciembre (Tabla 5, Gráfica 5.3) aparecen 

ocho grupos tróficos: Materia Orgánica no Determinada, Planc

ton, Vegetales, Anélidos, Foraminíferos, Nemátodos, Partes 

de Micas y Crustáceos con el siguiente espectro-trófico (Fig .. 

5.3): La M.O.N.D. presenta ::¡_ F, % V e IIR Preferenciales; 
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Plancton % F pre.ferencial, % V ocasional e IIR secundario; 

Vegetales % preferencial, % V e IIR ocasionales; Los Anéli-

dos, Nemátodos, Foram_iníferos, Partes de Micas y Crustáceos 

tienen % F, % V e IIR ocasionales; éste último grupo reaparece, 

se agregan los nemátodos y desaparecen los peces de la dieta 

de ésta especie. 

Para febrero (Tabla 5, Gráfica 5.4) se determina

ron siete grupos tróficos: Materia Orgánica No Determinada, 

Plancton, Vegetales, Anélidos, Foraminíferos, Partes de Micas 

y Moluscos con el espectro trófico 

M.O.N.D. presenta·% F preferencial, 

(Fig. 

% V 

5.4) siguiente: La 

e IIR secundarios; 

Plancton. % F preferencial, % V ocasional e IIR secundario; 

Anélidos % F secundario, % V preferencial e IIR secundario; 

Vegetales % F preferencial, % V e IIR ocasionales; Los Forami

niferos, Partes de Micas y Mol.uscos tienen % F, % V e ITR 

ocasionales; desaparecieron nuevamente de la dieta de la espe

cie crustáceos y ané1idos e integrandose a ésta moluscos. 

En abril (Tabla 5-, Gráfica 5.5) se presentaron 

ocho grupos tróficos: Materia Orgánica No Determinada, Planc

ton, Vegetales, Anélidos, Fora~1iníferos, .Nemátodos, Crustáceos 

y Partes de Micas con un espectro tr6fico (Fig .. 5.5) como 

sigue: La M .. O .. N.D .. presenta % F, ;~ V e JIR preferenciales; 

Plancton 6 F ·preferencial, % V e IIR ncas"lonalcs; Vegetales 

% F preferencial, % V e IIR ocasionales; ar1~lidos % F secunda

rio, % V e IIR ocasionales; Nem~todos % 
les¡ Foraminíferos % F secundario, 

los crustáceos y Partes de Micas tienen 

nales; reintcgrandose a la alimentación 

ceas, nemátodos y desapareciendo de ésta 

F, ., 

V e 

/o F, 
de 

los 

V e IIR ocasiona-

IIR ocasionales; 

% V e IIR ocasio-

ia: especie crustá-

moluscos .. 

Para julio (Tabla 5, Gráfica 5.6) se observaron 

siete grupos tróficos: Materia Oraánica No Determinada, Planc-
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ton, Anélidos, Crustáceos, Foraminíferos, Vegetales, Nemátodos 

con el siguiente espectro trófico (Fig. 5.6): La M.O.N.O. 

presenta % F, % V e IIR preferenciales; Plancton % F preferen

cial, % V e IIR secundarios; Anélidos % F secundario, % V 

e IIR ocasionales; crustáceos % F secundario, % V e !IR ocasio

nales; Los Foraminíferos, Vegf.!tales y Nemátodos tienen % F, 

% V e IIR ocasionales; Notándo3e que los grupos de mayor impor

tancia en la alimen~ación Je la especie fué: Materia orgánica 

No Determinada y Plancton, además en todos los muestreos ante

riores estuvo presente el grupo trófico de partes de micas 

y en ~ste 6ltimo desaparece. 

En base a los resultados anteriores se elaboró una 

lista (Tabla 5, Gráfica 5. 7) que incluye a todos los grupos 

tr6ficos que integran la dieta de Diapterus peruvianus durante 

el periodo de estudio, quedando como sigue: Materia Org6nica 

No Determinada; Plancton (CopétJOtlus; 7y;;;l i_..,poi~t·~:;l, Harpacticoides 

y Calanoides; Rot.iferos; Larvas ::'J:.::J..-:. de camarún MBgalopas 

de cangrejo y huevos de pez); vegetales (restos de pastos 

y otros); An~lidos (poliquctos, oligoquctos e h~rudineos); 

Foraminíferos; Crustáceos (Penaeus sp y Ostrácodos); Nemát.odos; 

partes de micas; peces (restos); Moluscos (Gaster6podos); 

e Insectos (restos); a<lemi:Ís &e elaboró un espectro trófico 

total para Diapterus peruvianus, quedando cst.ablecido de la 

s~guiente manera: La M.O.N.D. prescnLa % F, % V e IIR preíeren

ciales; Plancton % F preferencial, % V ocasional e IIR secunda

rio¡ Anú1idos ~" F, % V secundarios e IIR oca:..:Ional¡ Los Forami

níferos 7 Crustáceos, Nemátodos, Partes <le M.i.c:ns, Peces, Molus

cos e Insectos tienen porcentajes de frecuencia, volumen e 

Indice de Importancia Relativa Ocasionales. 

Como se puede observar en la Tabla 5, Gráfica 5 .1 

a S'. 7 ¡ duran Le el período da estudio, la ocurrencia de los 

grupos tróficos en el régimen alimenticio para la población 
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de Diapterus peruvianus, en cuanto a número se mantuvo entre 

7 8 

grupos 

grupos, pero en lo que se refiere a la integración de 

tróficos a su dieta es alta, lo cual tal v·ez se deba 

al área part~cular dentro de la laguna y aunque se establecie

ron l.as estnciones de muestreo, fué difícil muestrear en la 

misma área y los arrastres se realizaron en áreas convenciona

les tratandosc de cubrir de la mejor manera posible la super

ficie de la laguna; ademéis también influyó la hora en que 

se reali~aron los arrastres, ya que ~sta dependi6 de la dispo

nibilidad del medio de transporte; la época del afio y período 

ecológico en que se encontraba la laguna; y el cierre gradual 

de la barra de Chacahua debido a la fuerte acción del oleaje 

Oceánico._ que transportó arena de la zona cercana a la costa 

acumulándola en la boca de la laguna, ya que desde el'muestreo 

de diciembre hasta julio estuvo completamente cerrada. 

Por otro lado, en la Tabla 5, se puede ver que para 

dicha especie en su r~gimen alimentic~~, apareci6 en todo 

los muestreos: La M.O.N.D. con una frecuencia mayor del 90% 

<!l Plancton mayor del 65%, siendo el más elevado en octubre 

con 87.1%; Vegetales en la mayoría por arriba de 45%, solamen

te en el muestreo. de ju¡io fu¿ de 7.3% siendo el m&s elevadci 

para octubre con 71% y foraminíferos con poca significación 

cuantitativa. En sólo cinco muestreos aparecieron anélidos 

y partes de micas con la mayor frecuencia en abril y octubre 

(30.95 y 16.1% respectivamente).. En cuatro muestreos se obser

varon Crustúceos con ma.yor frccuencJ_a en julio (29. l~~); en tres 

aparecieron nemátotlos siendo la mayor frecuencia para abril 

de 16.7%¡ los peces presentaron una frecuencia de 9.1 y 3 .. 2% 

en agosto y octubre, respectivamente, y por Último los que 

ocurrieron sólo una vez fueron los moluscos e insectos con 

poca significaci6n cuantitativa. Adcmbs tambi6n es importante 

mencionar que para dicha especie se encontró que no hay dife

rencia significaticas, en cuanto a la integraci.Ón de grupos 
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tr6ficos en la alimentación de los juveniles y adultos. No 

obstante, se puede decir que los ejei:i1plaies 8.1 auméntar de 

tamaño incorporan en su dieta organt~mos.más<srandes con mayor 

porcentaje de frecuencia y volumen. 

Por lo que, de manera general en éste estUdio, se 

puede decir, que el alimento y espectro trófico principul 

para Diapterus peruvianus, lo integran materia orgAnica no 

determinada, Plancton, luego vegetales, anélidos y accidental

mente foraminÍ(eros, crustáceos, anemátodos 1 partes de micas, 

peces, moluscos e insectos. Sin embar.go, el predominio de 

los diferentes grupos tróficos encontrados en este estudio 

de.pendió de: a) la disponibilidad del alimento, b) la estaci6n 

del afio y el periodo ecol6gico en que se· encontraba la laguna, 

e) la edad y tamaño del pez d) el área particular de la 

laguna. (67) 

Yriñez-Arancibia (1978) estUdió la alimentación y 

espectro trófico de Diapterus peruvianut> (124 0jt::llil1lar~s exa

minados entre 28 y 128 mm .. de longitud total) en las lagunas 

costeras con bocas efímeras del Pacífico de México, encontró 

que es una especie que se comporta preferentemente como un 

carnivoro de primer y segundo orden, predando sobre ostr,codos; 

~;:.¡;tp-:;dos (cyclops Spj; moluscos (~1ytclla striga.ta y restos 

de Bivalvos); peces y restos de peces no detcr1ninados; forami

nife~os (Amonnia becarii); d~capodos y comiendo con poca signi

ficaci6n cuantitativa algunos vegetales, detritus y sedimentos 

orgánicos. 

Por las observaciones hechas en éste estudio y a 

antecedentes, se precisa que Diapterus peruvianus es una espe

cie consumidora de primer y segundo orden, alimentándose prin

cipalmente de materia orgánica no determinada, Plancton, luego 

vegetales, An~lidos accidentalmente foraminífcros, crustá

ceos, nemátodos, partes de micas, peces .. moluscos e insectos. 
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Tabla N· a REL/\CION DEL CONTENIDO ESTOMACAL PAR/\ LA POBLACION DE D/aplenJS penll'fanus 
EN L/\ LAGUNA DE CH/\C/\HUA, OAX, MEX. 

•t.DllAt. 
,., ...... lllf 

MATERIA ORGA/'IJCA NO SI.O 43.Z .Jfl,, H.11 48.0 •O.• /00.0 IJ«.O 11 ... 0 #.lf ~lf U.O IOO.O"'IJT .. 01.0 IOO.O M.Z ••.t 
Dt!TERMINADA (M.O.N.D./ 

PLANCTON 
Ct«•110111111 
H•,,.01111.t .. 
C1111111•"•" 
lf•tllo,.11 
L4r11011 .... ,, ti• _ _.,,,. 

'-· • .,•l•/lftll '" ••nf"l/o H_.,,,,, tlo ,, .. 
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ff1111to11 H ,....,,,, 
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,.." ... '"" 
:~~::~::::· . 
FORAMIN/f'EROS 
CRUSTACEos:. ,,_._...,,,, 
0.1,.111111111 

NEMATODOS 

PARTES PE MICAS 

PECES: 

MOLUSCOS; •.. ,.,·~·· 
INSECT~: 

"""'"" .,,, .. -.:, .. 

7t.7 17.0 11.7 •r.t lt,Z 10.• •r.O l~.lf 10.t 111., I•.• l•.6 a!J,, ICJ.:I •·• •t.11 Zt.t 111.JIJ .O.t 111.t 1!1.0 
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_ -- - - t.• o.•o.ON - - - - - -o.• o.or o.oc::io.s 

ti./ 1.1 0.1 - - - - - - - - - - - - - - - O.~ 0.0f a.OOO• 



" i 
1/1 

GrÓla. !5.1 - !5.G ESPECTRO TllOFICO DE VOLUMEN\' FRECUENCIA UEL ,\Lll\11-:NTO PAUA 
l>laptC'nlS pC'TUl'lanus. PARA CADA UNO DF: LOS i\.IUESTUEOS REALIZADOS 

MOND1Alolrio orgánica no dt1t.r. 
Pl=P/Ollc/on 

~~~:M!.1~~· 
F .. F•ramifl"uoa 
c .. c,u.1act10• 

' .... 
'• \ 

\ /', 
\ / ........ , 
V ' \ 

N~NemÓIOdos 
Pltz Part•I de.Jeas 
p .. Poc"• 
M .. l'tlotu.:rcas 
llbln••clas 

T 
! 

60 "' 

",::i 
40 .. 
o 

''----· ---· 
Grá't. !U Ago•ta 

Grát. 5.3 OlcJernbre 

1 
1 

/00 1 
¡ 

tlO i 
40 1/1 

o 

/00 

80 

'~ ......... ,, 

' 

'· ' ' \ 

Graf. &.2 Octubre -

Orár. 5.4 Febrefb 

Grá't. !5.6 Julio 

,,"' 

F p ., 

----· 

IDO 

..., 
fD 

..,, 
o 

100 

tlO 

o 

"" 

20 

t---------------------------·--------·--- ·-----
83 



FIOS. ~-1- /i6 DIAGRAMA TROFICO COMBINADO PARA Dlapterus peruvianos, 
PARA CADA UNO DE LOS MUESTREOS REALIZADOS 
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Diapterus peruvianus 

- Relación Peso - Longitud: 

Para esta especie el peso total y la longitud patr6n 

(tabla 5.1, Gráfica 5.8) se encuentran fuertemente relacionados 

en la regresión total y en las subpoblaciones muestrales co

rrespondientes al invierno (diciembre y febrero), primavera 

(abril) y principio de verano (julio), observándose un descen

so brusco en el factor de determinación (r
2

) (tabla 5 .2) para 

el final del verano (agosto) y aumentando hacia otoño (octu-

bre). Esta oscilación pudo deberse al desarrollo gonádico, 

acumulación de grasa y al peso del conteni·do estomacal de 

los orgf!nismos ó 8.1 error humano al tomar las mediciones .. 

Por otro lado, se define al crecimiento 

(tabla 5.2) a lo largo de casi todo 

(de agost·o a abril) e incluso en la 

corno alométrico negativo 

el período de muestreo 

regresión total ya que 

se encuentra por debajo de 3 (6, 31, 39, 40, 55, 62); alcanzan-

en julio alometría positiva. Al do sólo 

especies anteriores se sigue utilizando 

igual que 

la regresl.Ón 

en las 

total 

para calcular ''nT'' y ''a'1
, constantes empíricas que no presentan 

diferencia significativa con respecto a las muestrales a un 

nivel de confianza del 95% y que se usaron para calcular los 

factores de condición simple y relativo. 

Gondición: 

El grado de bienestar expresado en t~rminos num~ricos 

por el factor de condición simple y relativo, indicaron lo 

siguiente: La condición simple al igual que en las otras espe

cies simplemente se reporta en la tabla 5.3;" en cuanto a su 

variación con respecta al tiempo, resultó perceptible sólo 

hnsta ius valores dec~males. En cuanto ~ la condición relativa 

(tabla 5.3), 

traron los 

en inv~crno (diciembre) y verano (julio) se regis

valores máx:i.mos (Kr> 1)? y .la condición haja 
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(Kr<. 1) se observa al final del invierno (febrero), primavera 

(abril), principio de verano (agosto) y en otoño (octubre). 

En ésta ocasión la especie sólo rebasa el promedio normal 

(Kr 1) a principio tanto de invierno como de verano, de 

lo que se deduce que en éste tiempo la especie cuenta con 

las condiciones óptimas para su desarrollo. Las variaciones 

pueden ser debidas ó causadas por maduración gonadal. acumula

ción de grasa, reproducción y recuperación del organismo. 

Comparando K y Kr (Tabla 5.3) se observó una relación 

inversa generalizándose para todo su período de muestreos 

y sólo en el de diciembre es directa: es decir valores altos 

d~ K corresponden a bajos de Kr y altos de K a ascendentes 

de Kr¡ respectivamente. 

Reproducción: 

Con respecto a la época reprOductiva de ésta especie, 

se debe señalar que hubo dificultades para observar sus esta

¿íos gon&dicos debido al tamafio de los organismos capturados, 

aún así, con la práctica desarrollada se fue eliminando éste 

contratiempo hacia el final o el período de muestreos, obser

vándose en la tabla 6, gráfica 5.9, que la reproducción deberá 

ubicarse entre un período de tiempo que contenga porcentajes 

altos de organismos indeterminados de maduración avanz.ada, 

lo cual ocurre entre primavera (en quC! se dá una disminución 

del porcentaje de indeterminados 69. 1% y el aumento gradual 

de otros, estadios II 16.6% y III 1'1.3%) y verano (eu que 

aumenta significativamente el porcentaje de cstRtlios aptos 

para la reproducción IV 26.8% y V 21.4% u inclt1so se manifest6 

el estadio II de reposo 5 .4%) en que se puede asegurar que 

los organismos ya han cumplido con 6sta funci6n. La presencia 

de altos porcentajes de indeter1l1inados en otoho 97.5% e i11vier

no 96.4% y 93.990, pueden deberse en gran proporción al error 
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humano, en cuanto a la apreciación del estadio gonádico, por 

otro lado, pudiera pensarse que existen dos épocas reproducti

vas y que no se efectúo captura de organismos que sirvieran 

como evidencia de su existencia e incluso pudiera pensarse 

en una reproducción constante, lo cual .resulta poco factible 

ya que significaría un gasto de energía muy importante para 

la especie, pero, en base al criterio de comparación con la 

escala empírica y debido a la poca pericia en su manejo nos 

hacen falta elementos de juicio, logr{1n<lose ubicar sólo una 

época reproductiva, 

(op. cit.) señala que 

como 

las 

ya se había sefialado. Ruíz-Durá 

mojarras alcanzan la madurez sexual 

cuando apenas miden 12. cm y son muy prolíficas, reproduciendose 

durante la primavera y principio de verano. 

Relaci6n par~n1etros Fisico-Químicos 

y aspectos biológicos 

Al hacer concluir la información recabada acerca 

del Kr, los partimetros y la alimentación en función de la 

reproducci6n (Gráfica 5.9). El Kr (Tablas 5.3, 6 y 8) descien

de de verano a otofio influenciado por la reproducci6n, relacio

n&ndose con valores de temperatura ocurriendo en el orden 

en que se anotan: la temperatura 29 .9 a -31.4 2 C, de snlinj_dad 

9.5 a 43.0 o/oo y oxígeno disuelLo de 1.9 a -3.9 ml/1. Siendo 

la variación que se observ6 en ].os pnr~metros antes menciona

dos, la causa mlis probable del ini..:io de la reproducción. 

Además la alimcutación fue buena y variad antes, durante 

y despu~s de que oc11rre ~ste proceso Llo16glco. 
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Tablo 5.1 

"LONGITUOl-:s ,. PESOS DI-: LA PORLACION ()E IJi:lptcrus ¡wrm·f:mus 

AGO OCT OIC FES ASR JUL 

LONGITUD MIN 64. o 36.0 28.0 37.0 ... 46.0 41.0 

PATRON 
IJED. 92.57 78.Z5 8.J.6"'1 TSl.19 IJU.-'2 92.19 tmmJ 

MAX. 14510 ll!J.O 162.0 170.0 134.0 140.0 

11/N. 7.S 1.2 0.5 1.26 2.52 1.6$ 
PESO 
TOTAL MEO. 25.3 15.IJ.J 19.1.J lti.49 21.08 23.57 

(" J 
llAX. 08.5 !19.5 T7.4 114.I 64.4 8!1.0 

Tabla !1.2 

ECUACIONl-:S QUI~ DESCRIBl-:N LA RELACION P.ESO·LONGITUD DE l)/apteros pcrut:ianus 

AGO OCT OIC FES ABR JUL 

·"" •• , . •' 
Ea POTENCIAL GLOBAL ,,. .¡.• •• ,,, 

.;>' 
.¡." • .¡.' ... ~· 

L~l/.f .,,. .,. .. l>r ... •• .~ .. 
P•O 0000296l •• /" 

,. 
.~ 

, . 
O· ., .. .. .. .. • .. 

COEFICIENTE o. 93.J O. !l!JI 0.99.f 0.9-90 0.982 0.984 OE 
DE TERMINAC/ON 
T~~0.978 

Tabla "·" 
FACTOll DE CONDlf:ION SIMPLE (K) Y llEL,\Tll'O (Kr} 1>1' 11/optcms pcru.-larios 

AGO OCT OIC FE:B ASR JUL 

" (J(/05} J.3!1 3 . .fB ~.$/ .J.56 3.41 3.2.3 

"' 1 
0.889 0.8// /.l.J3 0.984 0.996 /,079 
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a,,fr. !J.B RF.LACION PESO-LONGITUD PARA LA POBLACION DE Dlapterusperuvlanus 
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TABLA 6 

G3:leichth~s caenilescens 

N.:,O. oc:r. DIC. n:a. ABR. JUL. 
Kr. 1..21 1.36 O.Sl Loa 

F. ES'D\DIOS G. 
IND. 4.B· 3.8 87.S 
II 61..8 6S.4 12.S 60.0. 

III 14.3 lS.4 
DI 14.3 l.S.4 

V 
vr 4 .8 

IIrep. 40.0 

Centropcmus roba.lito. 

Kr 0.92 1.07 o.79 1..12 il.8~ 1.06 
F. 1\DIOS G. 

IND. 36.8 SS.O 82.4 29.2 31.8 12.1 
II S7 .9 32.5 17.6 6S.9 68.2 4S.S 

III S.3 10.0 4.9 42.4 
IV 

V 
VI 

IIrep. 2.5 

l..utjanus novemfasciatus. 

Kr. 0.78 1.89 1..15 1..14 1..1 
'liF.t:sTADIOS G. 

IND. 48.4 so.o 44.S 
II 48.4 ¡ so.o 66.69 44.S 66.7 

III 16.66 11..0 20.0 
IV 16.66 6.6S 

V 
VI 

IIrep. 3.2 6.6S 

DiaEten.is ~vianus. 

.J<r 0.89 0.81 1.13 o.sij 0.99 1..08 
'tF. ES'.ll\DIOS G. 

IND. 9S.0 97 .5 96.4 93.9 69.l 19.6 
II s.o 2.S 3.6 6.1 16.6 21.4 

III 14.3 5.4 
IV 26.8 

V 21..f! 
VI 

IIrep. 5.4 

FAC'l"OR m:: CONDICIO!< REU\'.l'IVO (Kr) Y FRECUENCIA ('l;) DE ES'.11\DIOS GONADICOS DE C/>JJA UNA 
DE l.AS ESPECIES DI ESTIJDIO. 
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orkr. 2. 7 

RELACION DE('!(,) DE FRECUENCIA DE ESTADIOS GONADICOS, FACTOR DE CONDICION 
RELATIVO (Kr) DE Galelcbtbys caemlescens CON PARAl\ÍETROS FISIC().QUIMICOS . 
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lrnLACION DE(%) l>E FltECUENCIA DE ESTADIOS GON,\DICOS, ~-ACTOlt DE CONDICION 
RELATIVO (Kr) UE Centropomus rab:Jllto CON PAllA:'ttETROS F'ISICO·<lUl?\UCOS 
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anlt '48 

RELACION DE(%) DE FRECUENCIA DE ESTADIOS GONADICOS, FACl'OR DE CONDICION 
RELATIVO (Kr) DE.Lutjanus novemfasclutus CON PARAMETROS FJSICO-QVIMICOS 
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, PARA~ETROS FlSlCO-QUl~ICOS 

Siempre será importante acompañar cua~quier estudio 

de interés Biológico con algunas variables que se consideran 

limitantes del comportamiento de los organismos. En éste 

trabajo se hicieron determinaciones de los siguientes paráme

tros: Oxígeno disuelto, Salinidad y Temperatura del agua. 

En la Tabla 8, Gráficas 2.7, 3.9, 4.8 y 5.9, se observó la 

variación de estos parámetros durante e1 período de estudio 

y para poder interrelacionarlos, se tuvieron que calcular 

promedios de cada uno, los cuales fueron somecidos a una prueba 

estadística a un nivel de confianza del 95%, ya que no se 

realizó -,!?l mismo número de arrastres, ni se llevaron a cabo 

a 1a misma hora y en los mismos lugares. Se plantea caracteri

zar a la laguna de Chacahua a partir de los promedios antes 

mencionad Os .. As J. pues, a partir <le los resulta dos obtenidos 

y tomando en cucnt<J. la clas-ific:ación de1 agun para el roes 

de agosto 33.50/00 indican Euhalinidad; en octubre 9.So/oo 

Mesohalinidad; en abril 43. 9•0/oo Hi perhal.inidad y en julio 

43•o/oo también Hiperhalinidad, ··por lo que durante el período 

de estudio, la salinidad varia desde una condicíón Mesohalinn 
i 

hasta concentraciones Hipcrhalinas, por otro lado, en agosto 

hubo intensa precipitación fluvial y en consecuencia aporte 

del agua dulce por escurrimiento del pi.so y del cAccc <lel 

rio S ... Francisco, por lo q11f• t:c cxpJ.ica uno baja salinidad 

en o<:.t:ubre, además la comunicaci6n de la lagun¿1 de Chbcahua 

con e1 mar se ve ser~amentc afectada (Tabla 9) acentuando 

el efect6 7 antes scfialado, en dicicmlire se vu~lven a presc1\tUr 

lluvius pero de menor intcn_sidad, combinrt°ndo.se con el cicrré: 

complet_o de. la barra, mante11iéndos0:.1. por ello al condicíón 

de EuhaliaidCJd en invierno.. Fi.no.lmen.tc en abril 

l1ay lluvias y sigue cerrada completamente la barra, 
y juli.o no 

explicando-

se así Jos valores que caractC:>r.i?.on a la JngunG como hi1~erltali

nfa., uqui t:an:bién se. debe to1r1sr .. ~n cuenta 1EJ ev.apor.::ición y 
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la poca profundidad del cuerpo acuático que fue de 3 a 7 m. 

la temperatura 

máxima de sºc, 
de la laguna presenta una variaci6n térmica 

siendo el valor mas bajo en promedio de 26.4°C 

muestreo de febrero y el más elevado de 31.4°C para para el 

el muestreo de octubre, se observa así, que a pesar del clima 

tropical en el cual se mantiene constant ·la temperatura, así 

existe un cambio relativamente pequeño de la temperatura del 

agua con respecto a la época del año,. se espera un desce:hso 

de la temperatura de otoño a invierno, aumentando paulatinamen-

te a través de primavera hacia el verano .. Por otro lado; la 

vegetación que rodea a la laguna hace que se retenga mayor 

cantidad de energía luminosa y en consecuencia, se mantenga 

la temperatura superficial más o menos constante. Sevilla 

(1981) menciona que los sistemas estuarinos y lagunas litorales 

de México, se 

entre 16-32 ºe. 
presentan variaciones térmicas 

Con respecto al oxígeno disuelto, 

comprendidas 

por sí sólos 

los resultados observados en los muestreos, con excepción 

de los de. abril y julio. presentan valores pron1edio no letales 

para comunidades de peces, ~sto es, a menos de 2 ml o2 /1 seg6n 

Hedgpeth (1957) y menos de 1 ml o 2 /l para animales estuarinos 

según Muus {1967). Los valores que se presentan en abril 

y julio tal vez se rlehrtn: FJ ri11e la mayor la de le~ arrns:trc.s 

se realizaron casi en la noche o al amanecer, ést:.o hace que 

la oxigenaci6n descienda, por procesos de oxidaci6n de la 

materia orgánica disuelta, ya que la oxigenaci6n depende en 

gran medida de la actividad fotosint.ética de los veg;etales 

acuáticos~ sin perder de vista las caracterist~cas fis~co

químicas del agua y el ~ntercambio con la atm6sfera (4i.49). 

Por sí solos cada uno de los parámetros anteriormente 

citados presentan valores no letales o tolerables por las 

comunidades de peces y adecuados para su desarrollo. 

Ahora relacionando cualitativamente a tres 
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parámetros, se observó en las tablas 8,9 y en las gráficas 

2.7,3.9,4.8 y 5.9, que en agosto y julio correspondientes 

a verano hay, relativamente, altas temperaturas lo que origina 

a su vez al ta evaporación y en consecuencia al ta salinidad 

(E-U:h:a"l"i.nidad - Hiperhalinidad), cuando existe alta temperatura 

debería observarse valores bajos de oxígeno disuelto que e1;1 

lo que sucede en julio debido también 

del cuerpo acuático y al cierre de la 

la influencia del suelo y los materiales 

sobre la salinidad), atenuándose éste 

la presencia de precipitación pluvial 

a la poca profundidad 

barra (sin descontar 

que le dieron origen, 

efecto en agosto por 

y al aporte de agua 

dulce por escurrimiento y además la barra se encontraba abier

ta. En otoi'io (octubre) aparentemente no hay relación entre 

la temperatura alta, baja salinidad y alto oxigeno disuelto, 

pero no debe perderse de vistn que finalizubn la época de 

lluvias y la comunicación con el mar es casi nula, eso impide 

que la relación temperntura-oxigeno y temperatura..:. salinidad 

sean inversa y directa respectivamente. En invi.erno (diciem

bre-febrero) hubo un descenso de la temperatura~ aumento del 

oxígeno disuelto y un aumento en la salinidad~ debido a la 

presencia de lluvias escasas y al cierre de la barra respecti-

vamentc. En primavera se observa una relación directa entre 

la temperatura y salinidad y una relación inversa entre la 

temperatura y el oxígeno disuelto, influenciadas por el cierre 

de la barra. 

E11 sí todos los par~mctros estudi3dos se ven afectados 

por el aporte de agua dulce, la cor.1unicoción con el mar, pre

sencia de vegetación, poca profundidad de 1 cuerpo acuiltico 

Y el origen del sustrato, la hora y el nivel de profundidad 

en que se tomaron las muestras de agua para ser dichas determi

naciones. Finalmente el comportamiento de éstos parámetros 

siguen una tendencia similar a los observados por Zárate (1985) 

que fué un trabajo paralelo al presente estudio. 
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LISTADO ICTIOFAUMISTICO 

Tomando la discusi6n de los par&metros físico-quimícos 

antes renlizada, se puede señalar, que la frecuencia de las 

especies encontradas durante e~ período de estudio (tabla 

7) se debe: al área particular de muestreo dentro de la laguna, 

a los límites de resistencia y tolerancia de los organismos, 

a la variación de los parámetros físico-químicos y a las condi

ciones de comunicación que existían entre la Laguna y el Océano 

Pacífico (Tabla 9). ~sí se tiene que, en verano {junio, julio-

agosto) y en otoño (octubre) a 24 especies que representan 

un 80.0% de un total de 30, d€bido a que en los muestreos 

correspo.!_ldientes a 

entre la Laguna y 

éstas dos épocas del año hay comunicación 

el Mar. Cuando la comunicación se suprime 

en invierno y primavera e incluso verano del siguiente año 

baja ostehsiblemente el número de especies: en invierno (di

ciembre-febrero) 13; primavera (abril) 16; y en verano (julio) 

14. Se observa un l.igero aumento en primavera que tal vez 

se deba a movimientos migratorios de las especies y a que 

la Laguna de Chacaht12 forma p·arte de un sistema lagunar la 

cual está comunicada a tréivés del Canal de1 Corral con la 

Laguna de Patoría, que a su vez estuvo permanentemente comuni

cada con el Oc~ano Pacífico por el Canal de Past:or!a. 

Por otro lado, se identificaron 17 familias, 23 géneros 

y 27 especies, no id en tificandose una especie de "Bagre" y 

determinandose hasta género dos especies de peces Eleotris 

.2.l!..!!.. y· Gobionel.lus ~; todas las especies identificadas se 

ordenaron sistemáticamente seg6n el criterio de Berg(op. cit.)t 

el de Greenwod (op. cit.) y se caracterizaron ecol6gicamente 

según el criterio de Castro-Aguirre (1978), se sugiere para 

Caranx c.ahallus la categoría 2 A ya que solo se presentó en 

tres muestreos con valores de salinidad, temperatura y oxígeno 

disuelto de 9.5-43.90/00 27.7-3I.4°C y 1.8-4.2 ml/l respecti-
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vamente, · estando la barra o boca de 1a laguna semicerrada 

y cerrada; y para Selene Brevoorti también la categoría 2A 

ya que se presento en dos muestras con la boca 

abierta y también con valores de salinidad 

y temperatrtta (30.5-31.4°C) y oxigeno disuelto 

m11y diferentes entre estos dos muestreos. 

de la laguna 

(9.5-33.50/00) 

(2.8-3.9 ml/l) 

Ademis se puede observar en la tabla 7 que la catego

ría ecol6gica según Castro- Aguirre (op. cit.) predominante 

fue 2A (especies eurihalinas del componente marino) o séa 70% 

de especies que soportan grandes cambios de salinidad.. La 

categoría 2B o especies estenohalinas (soportan 300/00 o más) 

se vio representada con un 13. 3%, la. categoría 1 B o habitantes 

permanentes del componente estuarino tuvo un 10 .. 0%. Finalmente 

con un 3.3% la categoría lA o habitante temporal del componente 

estuarino y un 3 .. 3% de especies sin categorización. 

Con respecto a 1as especies que presentaron mayor 

frecuencia en la laguna son: Diapterus peruvianus (SO.S7o), Cen

tropomus robalito (12.9%), Anchovia macrolcpidota (11.B5%) 

y .1i1!'_ stolifera (5.1%); las demás especies tienen porcentajes 

menores al 5% y aunque a groso modo no hay relaci6n entre 

el porcentaje con frecuencia y su presencia a lo 1.argo del 

ciclo de muestreos, se dan los siguientcB casos: que se presen

ten en todos los muestreos y su porcentaje de frecuencia sea 

bajo o aparezcan e11 unos cuantos y su porcentaje de frecuenc~a 

sea alto o se presenten en todos los muestreos y los porcenta

je~ de frecuencia sean altos. Tal parece que no hay un patr6n 

definido de comportamiento, atribuyendose tal vez a otros 

factores, además de los señalados al principio de ésta discu

sión, la variabilidad de abundancia relatj.va y su presencia 

a lo largo del periodo de estudio. Siendo los muestreos de 

octubre, abril y julio los que presentan la mayur abundancia 

de captura total por m\1estreo con 22? 24 y 22% respectivamente, 
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siguiéndole en orden descendente los muestreos de febrero, 

diciembre, junio y agosto con 15, 7, 6 y 4% respectivamente • 
..... 

Así vemos que se excluye a Galeichthys caeruleScens 

(de acuerdo con sus valores de abundancia relativa) de las 

especies importantes 

en la mayoría de los 

de la laguna siendo que se capturaron 

muestreos pero con abundancia relativa 

baja, siendo desplazados por Anchovia macrolepidota de la 

familia de los engraú.lidos importantes industrialmente en 

la fabricaci6n de harina de pescado y Lile stolifera una sardi

na que en el país ocupa el segundo lugar en volumen de explota

ci6n dentro de las especies comestibles Ruiz-Durá (op. cit.). 

Por lo anterior se puede decir que las comunidades 

de pee.es varían en su composici6n y abundancia re la ti va de 

e::;pecies ·de acuerdo a: l) las condiciones hidrológicas del 

sistema, consecuencia de 2) la estaci6n del año y 3) la locali

dad dentro de la laguna y sus gradientes de salinidad. 
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TABLA 7 

COMPOS ICION DE LA ICTIOFAUNA EN LA LAGUNA DE CHACAHUA, OAX. 

JUN AGO OCT DIC FEB ABR JUL TOTAL i FREC. 

ZA DiaEterus Eeruvianus 155 83 800 Z70 443 633 724 3118 50.8 

ZA CentroEomus robalito 68 19 Z04 77 113 117 193 791 lZ.9 

ZA Anchovia macrolepidota 1 1 - 183 Z58 Z8Z 725 11. 85 

lB Lile stolifera 9 Z7 Z78 314 5.1 
ZA Eucinostomus mclanoEterus 1Z7 10 z .4 43 186 3 .04 

ZA Lutjanus novemfasciatus 10 31 lZ 6 48 18 z 127 Z.l 

ZA Lutjanus argent ivcntris· Z9 1 1 3Z 17 39 119 1.!l 

lB Gobionellus microdon 40 Z4 Zl Z7 1 113 1.85 

ZA CentroEomus arma tus 5 70 3 3 Z4 105 l. 7 
ZA Citharichthis stigmaeus 33 27 11 3 6 9 z 91 l. 5 
ZA Galcichthis caerulescens 13 zz zs 18 6 87 1.4 
ZA Pomndasxs lcuciscus 40 3 zo z 66 1.1 
ZA Caranx hiJ:>J:>OS 40 1 14 z 57 1.0 
lB Gobioncllus SJ:>E· s 45 s 55 0.9 

"Bagre" 39 1 3 1 44 0.7 
ZA Achirus zcbrinus 4 13 6 15 1 1 40 0.65 
ZB Harengula thrissina - 17 16 33 0.54 
lA Mugil cu rema 1 8 1 1 8 19 0.3 
ZA Eleotris S[!J:>· s s 0.1 

Caran.x caballos 3 1 1 s 0.1 
ZA Sphoeroides annulatus 6 1 7 0.1 
ZA Gcrrcs cincrcus 3 1 3 7 0.1 
ZA Pomada sis braniki i 3 3 o.os 

Se lene brevoorti z 3 o.os 
ZA OligoJ:>litcs saurus 1 .,1 z 0.03 
Zll sinodus sci tul i ce~s 2 z 0.03 
ZA ll}'.[!orhamEhus unifasciatus 1 l 2 0 .. 03 

ZB Polidactilus ªE:Eroximans z z 0.03 
ZA Oligof!litcs al tus 1 1 o.oz 
ZB Chactodi12terus zona tus 1 1 o.oz 

TOTAL 34Z ZZ5 1313 4Z7 886 1388 1339 61ZO 

6 4 22 . 15 Z4 zz 100.00\ 
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LISTA SISTEHATICA DE LA ICTIOFAUNA 

Ordenación sistemática según el criterio de Berg 

(1940) para categorías genéricas y específicas, y el criterio 

de Greenwood et. al. (1966 y 1967) para categorías supregenéri

cas. 

Clase Osteichthys 

Divisi6n I Taeniopaedia 

Superorden Clupeomorpha 

Orden Clupeiformes 

Suborden Clupeoidei 

Familia I Clupeidae 

Género l Lile Jordan y Evermann, 1896 

1) Lile stolifera (Jordan y Gilbert, 1896) 

Género 2 Harengula 

2) Harengula thrissina (Jordan y Gilbert,) 

Suborden Engrauloidei 

Familia II Engraulidae 

Género 3 Anchovia Jordan y Evermann, 1896 

3) Anchovia macrolepidota (Kner y Steindachner, 
1865) 

Divisi6n III Euteleostei 

Superord~n Ostariophysi 

Orden Silurif ormes 

Familia III Ariidae 
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Género 4 Galeichthys (Cuvier y Valenciennes, 1840) 
4) Galeichthys caerulescens (GÜnther, 1864) 

Glmero 5 

5) 

Orden Scopelif ormes 

Familia IV Synodontidae 

Géner~ 6 Synodus 

6) Synodus scituliceps Jordan y Gilbert, 

Superorden Atherinomorpha 

Orden Atherinif ormes 

Suborden Exocoetoidei 

Familia V Exocoetidae 

Género 7 Hyporhamphus Gill, 1860 

7) Hyporhampus unifasciatus (Ranzani, 1842) 

Superorden Acanthopteiygii 

Orden perciforme 

Suborden Percoidei 

Familia VI Centropomidae 

Género 8 Centropomus Lacépede, 1802 

8) Centropomus robalito Jordan y Gilbcrt,1881 

9) Centropomus armatus Gíll, 

Familia VII Carangidae 

Género 9 Caranx Lacépede, 1802 

10) Caranx hippos (Linnaeus, 1766) 

11) Caranx caballus GÜnther, 1869 
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Género 10 Se lene Lacépede, 1802 

12) Selene brevoorti (Gi11, 1863) 

Género 11 Oligoplites Gill, 1863 

13) OligoElites al tus (GÜn ther, 1869) 

14) OligoElites saurus (Bloch y Schneider, 

1801). 

Familia VIII Lutjanidae 

Género 12 Lutjanus Bloch, 1790 

15) Lutjanus novemfasciatus Gill, 1862 

16) Lutjanus argentiventris (Peters, 1869) 

Familia IX Gerreidae 

Género 13. Diapterus Ranzani, 1840 

Género 

Género 

17) DiaEterus Eeruvianus (Cuvier y Valen

ciennes, 1830) 

14 Gerres Cuvier, 1839 

18) Gerres cinereus (Wulbaum, 1792) 

15 Eucinostomus Baird y Girard, 1854 

19) Eucinostomus melanopterus (Bleeker, 

Famil~a X Pomadas~idae 

Género 16 Pomadasys Lacépede, 1803 

20) Pomadasvs leuciscus (GÜnther, 1864) 

21) Pomadasys branickii (Steind C hner, 1879) 

Fami1ia XI Ephippidae 

Género 17 Chaetodipterus 
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22) Chaetodipterus zonatus (Girard, 

Suborden Mugiloidei 

Familia XII Mugilidae 

Género 18 Mugil Linnaeus, 1758 

23) ~ugil C.urema Valenciennea, 1836 

Suborden Polynemoidei 

Familia XIII Polynemidae 

Género 19 Polydactylus Lacépede, 1803 

24) Polydactylus approximans (Lay y Bennet, 

1882) 

Suborden Gobioidei 

Famili~ XIV Gobiidae 

Género 20 Eleotris 

1763 

(Gronow) 

25) Eleotris Spp 

Bloch 

Género 21 Gobionellus Girard, 1858 

y Schneider, 

26) Gobioncllus microdon (Gilbert, 1891) 

27) Gobionellus spp. 

Orden Pleuronectiformes 

Suborden Ple~ronectoidei 

Familia XV Bothidae 

Género 22 Citharichthys Bleeker, 1862 

28) Citharichthys stigmaeus 
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Suborden Soleoidei 

Familia XVI Achiridae 

Género 23 Achirus Lacépede, 1803 

29) Achirus zebrinus Clark, 

Orden Tetradontiformes 

Suborden Tetraodontoidei 

Familia'xvrr Tetraodontidae 

Género 24 Sphoeroides Lacépede, 1798 

30) ~phoeroides annulatus (Jenyns, 1842) 
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CONCLUSIONES 

Galeichthys caerulescens 

-Es una especie carnívora, consumidor de segundo y tercer 

orden. Su alimento lo constituyen: peces, crustáceos, materia

orgánica no determinada, plancton, vegetales, nematodos, par-

tes de micas, moluscos y anélidos. 

-Presenta un crecimiento alométrico positivo en agosto, -

octubre y abril, y negativo en diciembre. 

-El factor de condición relativo (Kr) cambia a lo largo -

del período de muestreos, acentuandose éste efecto con la épo

ca reproductiva. 

-El ·factor de condici6n simple y el relativo presentan 

una tendencia similar, influenciados por los pesos y tallas pe 

queñas, y la reproducción de ésta especie. 

-La reproducción se lleva -.a cabo con mayor intensidad en

otoño. 

-El factor de condici6n relativo aumenta hacia otoño com

binandose con una buena alimentación, descendiendo en invierno 

debido a la reproducción, correspondiendole a éste período in

tervalos de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto de; 27.7-

a 3l.4°C, de 9.5 a 33.6 /oo y de 3.9 a 4.2 ml/l, respectivame!!c 

te. 

~entropomus robalito 

-Es una especie consumidor de tercer orden. Su alimento -

lo componen: crustáceos, peces, materia orgánica no determina

da, plancton, vegetales, anélidos, insectos, moluscos y nemáto 

dos. 
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-Presenta alometría positiva en octubre, febrero y julio, 

y negativa en agosto, diciembre y abril. 

-Su·condici6n relativa sufre oscilaciones a lo largo de -

un ciclo anual, acentuandose éstas con la reproducción, obser

vando Kr71 en octubre, febrero, julio y un Kr< 1 en agosto, -

diciembre y abril. 

-La ~eproducci6n comienza en verano y termina en invierno 

acentuandose en otoño. 

-La relación de paramétros físico-químicos con aspectos -

biológiaos arroja: que la alimentaci6n séa buena y variada por 

lo que el Kr aumenta de verano a otoño y desciende bruscamente 

en invierno, correspondiendo le valores de temperatura, s a_lini

dad y oxígeno disuelto de 27.7 a 31.4 ºC, de 9.5 a 33.6 °/oo y 

de 2.6 a 4.2 ml/l, respectivamente. 

Lutjanus novemfasciatus 

-Es una especie consumidora de tercer orden, alimentando~ 

se de: peces, crustáceos, materia orgánica no determinada, --

plancton, insectos, vegetales, nemátodos y partes de micas. 

-Tiene un crecimiento alométrico negativo y sólo en octu

bre presenta alometría positiva. 

-El Kr cambia con el paso del tiempo, siendo mayor que el 

promedio normal en otoño, invierno y primnvcra, debido a la m~ 

duración i~onádica, acumulación de grasa corporal y reproduc- •-, 

óñ6n de la especie. 

-El K y el Kr presentan la misma tendencia. 

-La reproducción comienza a mediados de primavera, se in

tensifica y termina en verano. 
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-El Kr descien~e de primavera a verano, ya que se lleva a 

cabo la reproducción, correspondiendole rangos de temperatura7 

de 29 a 30.S ºe, salinidad de 33.S a 43.9 º/oo y oxígeno di--

suelto de 1. 3 a 2. 8 ml/l, combinandose con una alimentación -

buena y variada. 

Diapterus peruvianus 

-Es una especie consumidora de primer y segundo orden, a

limentandose de: materia orgánica no determinada, plancton, -

vegetales, anélidos, foraminíferos, crustáceos, nemátodos, pa~ 

tes de micas, peces, moluscos e insectos. 

-Presenta alometría negativa a lo largo del período de -

muestreos y sólo en julio tiene alometría positiva. 

-Su condición cambia con respecto al tiempo, siendo Kr 71 

en diciembre y julio, y Kr < 1 en febrero, abri 1, agosto y oct!!_ 

bre. 

-Existe una relación inversa entre K y Kr. 

-La reproducción ocurre entre primavera y verano. 

-El Kr desciende de verano .a otoño influenciado por la r~ 

producci6n, rel!lcionandose con valores de temperatura de 29.9-

a 31.4 ºC, de salinidad de 9.5 a 43 °/oo y oxígeno disuel,to de 

1.9 a 3.9 ml/1. Además de que la alime~tación fue buena y va-

riada. 

Se observa una competencia entre Galeichthys cacrulescens 

Centropomus robalito y Lutjanus novemfasciatus por el alimento 

ya que son consumidores de tercer orden, y entre Galeichthys -

caerulescens y Diapterus peruvianus por ser de segundo orden.

También hay competencia entre Galeichthvs caerulescens y ~' ~ 

balito por el espacio para reproducirse, ya que se traslapan -
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sus tiempos de reproducción, lo mismo acurre con L. novemfas-

ciatus y Diapterus ~r!:!_vianus. 

Las cuatro especies estudiadas soportan amplios rangos de 

temperatura, salinidad y oxígeno disuelto. 

Parámetros de la Laguna de Chacahua. 

-Tempera tura. - presenta una variación térmica de 5 ºC, 

siendo el valor mis bajo de 26.4 ºe y el mis alto 31.4 ºC. 

-Salinidad.- varia a lo largo del periodo de estudio de -

una condición de mesohalinidad hasta hiperhalinidad con 9.5 -

ºloo y 43.9 ºloo. 

-Oxígeno disuelto.- sus valores no son letales para las -

comunidades de peces Hedpeth (op. cit.) y Muus (op. cit.). 

La relación entre estos par&metros se ve seriamente afec

tada por las condiciones meteorológicas del lugar, la comunic~ 

ci6n entre la Laguna y el mar, por el aporte de agua dulce, -

presencia de vegetación, profundidad del cuerpo acu&tico y el

origen del sustrato, la hora y el nivel de profundidad en que

se tomaron las muestras para hacer dichas determinaciones. 

Listado Ictiofaunístico 

-Se identificaron 17 familias, 23 géneros y 27 especies,

no identificandose una especie de "Bagre" y determinandose ha~ 

ta género dos especies de peces Eleotris ~ y Gobionellus 2..EE: 

Ordenandose sistematica y caracterizandose ecológicamente. 

-Se sugiere la categoría 2A para Caran~ caballus y tam 

bién para Selene brevoorti. 

-La categoría ecológica 2A fue predominante, la cual co-

rresponde ha especies eul:'·íhalinas del componen te marino. 
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-Las cuatro especies estudiadas son eurihalinas del comp~ . 

nente marino. 

-Las comunidades ictiológicas varían en en su composición 

y abundancia relativa según las condiciones hidrológicas del -

sistema, consecuencia de la estación del año, y la localidad·

dentro de la laguna y sus gradientes de salinidad, y eventual

mente puede existir un cuarto factor, la disponibilidad del -

alimento. 
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