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Pastorí a , Oa::aca ......•.......•...•. . ....•.................• 

Figu r a 17 . Composi ci ón porcen tual de la dieta d e 
Mugil curema en el Sistema Lagunar Chacahua-La Pastoría, 
Oa >: aca. Ai3-6 mm 8 ) 6-9 mm C> 9- 12 mm ..... . .........•••..• 

Figura 18. Composición porcentual de la d i et a de 
Mug i l curema en el Si s tema Lagunar Chac a hú a -La Pastoria, 
Oa >: aca. ~2-15 mm B> 15-18 mm C> 18-21 mm ...•..•.....••.. 

Figur a 19 . Longitudes medias observ adas du rante los 
meses de julio a octubre para los organismos captura dos con 
ch i nchorro en las playas de desembocadura d e las lag unas de 
Chaca hua y La P a storia, Oa xaca • • •••••...•.•.•• • •••••.. . ...•. 
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Figura 12. Uariacion temporal del Factor c
Eondicion de Hugil curema en el Sistema Laguna
Chacahua-La Pastoria, üanaca entre septiembre de 1984
octubre de 19S5. Q=2.94Ú9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Figura 13. Frecuencia de ocurrencia de lo
diferentes tipos alimenticios encontrados en los estomago
de Hugil curema entre diciembre de 1984 v noviembre d
1985 en el Sistema Lagunar Chacahua~La Pastoria. Danaca....

Figura 14. Variacion de la diversidad (H-l de.
contenido estomacal de Mugil curema con respecto al
número de campos analitados por el Metodo Numerico Relativc
¿HHH? en el Sistema Lagunar Chacahua-La Pastoría, Uaeaca....

'\

Figura 15. Composición porcentual de la dieta de
Hugil curema en el Sistema Lagunar Chacahua-La Pastorla,
Uašlia-ca-IIIIIUIIIIIIIIDIIÍIIIIÍFIÍIIÚÍÍÚIÍÚÚÚ- I I Ú I Ú I Í Í I I IÚI'--Ó

Figura ió. Variación del contenido alimenticio de
Hugil curema durante el ciclo anual de diciembre de 1984
a noviembre de 1985 en el Sistema Lagunar Chacahua-La
Pastoria, Uasaca........ . . . . ...... . . . . . ......... . . . . . . . . _...

Figura 17. Composición porcentual de la dieta de
Hugil curema en el Sistema Lagunar Chacahua-La Pastoria,
Daifiaicau mm mmnouo0u¢uohoIIIIIIIIII

Figura 18. Composicion porcentual de la dieta de
Hugil curema en el Sistema Lagunar Chacahüa-La Pastoria,
Danaca. ei 12~15 mm El 15-18 mm C) 18-21 mm,... . . . . . . . .....

Figura 19. Longitudes medias observadas durante los
meses de julio a octubre para los organismos capturados con
cninchorro en las playas de desembocadura de las lagunas de
Chacahua y La Pastoria, Daeaca..............................

iv

44

4?

il

.--.v

.I¬..'-

5

?

3



RESUMEN 

Se es t udió la pablación de lisa Mugil ~en 

sistema lagunar Chacahua-La Pastoría durante un ciclo anual e 

muestreos comprendidos de nov iembre de 1984 a octubre de 198~ 

Un análisis de escamas reveló la p r e senc i a de falsos ani llos, 

s e encontraron marcas de creci miento. Se de terminó qu e l t 

organismos alcanzan una talla de 230 mm, que corresponde ~ 

prime r ª"º de vida. Se estimó una prop o1·c ión de se>:os de l. 

machos por cada hemb ra. La madu rac ión ocurr~ e con may o 

intensidad entre ab ri l y ju l io y la tempo rada de mig 1·a ción hac i 

el mar debe o cur r ir e~ és te mismo pe r i od o de t iemp o . La e ntr a c 

d e juveniles al e stuario ocurre con may or~ intens i dad entre juni 

y septiembre y co in c id e con la ép oca de lluvi~s. 

Esta p o blación consume p r incipalmente detritus (6 1.35 %1 

arenas finas y limos <29. 88 %1, de los c uales aprov e cha l o 

hongos y las bacterias¡ además incorpora peque"a s can tid a des d 

diatomeas pena les (5.09 /. ) y cianoficlas (1. 7 1 'l. J y en meno 

proporción alg unos elementos de la microfauna bentónica 

nemátodos (0 . 04 'l.J, foraminlferos (0.56 'l.I, microcrustáceos <O.O 

XI ¡ y otros con 0 . 31 X ent re huevos de invertebrados y granos d 

polen. Se compara r on dos mé t odos de análisis del con ten i d 

estomacal . Se encontraron diferencias significativas entre amb o 

(Prueba de G de vero s imilitud) , po r l o que se con s id era má 

adecuado u ti l izar el Método Numérico Re lati vo <MNRI. 

V 

RESUMEN

Se estudio la pablacion de lisa Hugil curema en

sistema lagunar Ehacahua-La Pastoria durante un ciclo anual L

muestreos comprendidos de noviembre de IÉE4 a octubre de 1982

Un analisis de escamas revelo la presencia de talsos anillos, r

se encontraron marcas de crecimiento. Se determine que lc

organismos alcancan una talla de Eïu mm, que corresponde e

primer año de vida. Se estimo una proporcion de sexos de 1.

machos por cada hembra. La maduración ocurre con mayc

intensidad entre abril y julio y la temporada de mig|acion naci

el mar debe ocurrir en este mismo periodo de tiempo. La entra:

de juveniles al estuario ocurre con mayor intensidad entre Juni

y septiembre y coincide con la epoca de lluvias.

Esta poblacion consume principalmente detritus (a1.35 2)

arenas finas v limos (29.B8 Z), de los cuales aprovecha lo

hongos y las bacterias; ademas incorpora pequeñas cantidades d

diatomeas penales (5.09 El y cianoficias {1.?1 EJ y en meno

proporción algunos elementnã de la microfauna bentonica

nematodos (0.04 EJ, foraminiferos (Ú.5è Il, microcrustaceos (0.0

11; y otros con ü.3l K entre huevos de invertebrados y granos d

polen. Se compararon dos metodos de analisis del contenid

estomacal. Se encontraron diferencias significativas entre ambo

(Prueba de G de verosimilitud), por lo que se considera ma

adecuado utiliear el Metodo Numerico Relativo {HNHl.
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El 

CONTR IBUCION AL CONOCIMIEN TO DE LA BI OLOG I A 
DE ~jgs._U_ cure ma (VALENC IENNES> EN EL 
SISTEMA LAGU NA R CHA CAHUA-LA PASTOR IA , 

OAXACA 

INTRODUCCION 

p r esente t.-abajo se de ri vó del proyecto de 

I n vestigac ión titulado '' Eva luación Eco l óg ic a del Sistema Lag una r 

Chacahua- La Pastoría, Oa xaca." desarollado por el gru p o de 

trab a~o del Laboratori o de Acuacu l tura y Pes9uerias de l Centro 

Interdiscipli nario de In vestigación para el De sarrollo Integral 

Regional Unidad Oa xaca del Ins tituto Politécnico Nacional 

ICI I DIR- I PN-Oa xaca l . Se c ont ó con el apoyo f inanciero del 

Consejo del Sistema Nac i onal d e Educac i ón Tecnológ i ca de l a 

Secre t ar i a d e Educación P0b li ca CCOS NET-SE P> y c on el apoye 

l og i stico d e la Secretar ia de Desarrollo Urb a no y Ecologia 

CS EDUE >. 

Al gunas especies de la familia Mugilidae se conocen en 

Mé x i co con el nombre comt.'.tn de 11 l isas' 1
• La pes9ueria de lisas es 

i mp ort an te a n ivel local y regional, el vol 0men de producción de 

CONTRIHUCION ÉL CONOCIMIENTO DE Lñ BIOLOGIH
DE Hugil curema (VåLENCIENHESl EN EL
SIBTEHH LÉEUNHH ÉHHCÉHUQ-LH PHBTOHIH,

OÉXQCQ

INTRODUCCION

El presente trabajo se derivo del proyecto de

Investigacion titulado "Evaluacion Ecologica del Sistema Lagunar

Ehacahua-La Pastoria¬ Oaxaca." desarollado por el grupo de

trabajo del Laboratorio de ficuacultura y Fesquerias del Centro

Interdisciplinario de Investigacion para el Desarrollo Integral

Regional Unidad Oaxaca del Instituto Politecnico Nacional

(CIIDIR-IPN-Oaxaca?. 5e conto con el apoyo Financiero del

Consejo del Sistema Nacional de Educacion Tecnologica de la

Secretaria de Educacion Pública (CDSNET-SEPJ v con el apoyo

logístico de la Secretaria de Desarrollo Urbano v Ecologia

(EEDUE).

Algunas especies de la tamilia Hugilidae se conocen en

Mèxico con el nombre comun de "lisas". La pesquerla de lisas es

importante a nivel local v regional, el volumen de produccion de

1



éstos organi smos en 1980 ocupó el s éptimo l ugar en el es tado con 

272 toneladas (5 . p.p. ' 1982). Sin emb argo e s impor tant e 

dest ac ar que u n alto porcentaje d e és te vo l úmen d e be proven i r de 

las lagunas costeras d e l I stmo, donde se captura princ i palment e 

Mus U cephalus <Ramos , 1985). 

La pesca de la Lisa en las lagunas de 

Chacahua- La Pastoria no contribuye signifi cat i vament e a la 

Producción total del estado, ya que aqui la pesq uería no t iene el 

grado de especialización 11ue en el Istmo. General mente los 

esfuerzos no es tan dir igidos a capturar una especie en 

particular, a menos que se tra te del camarón. La captura en 

é stas localid a des se realiza pri nc ipalment e e n p ans a s con 

pro pulsión por remo, l as artes e mpleadas son: r ed ag a l le t' a y 

at arraya. Tambi én s e emplean embarcaciones impulsa da s por motor 

fuer a de borda, men o r e scal a. Al gu nos pesc a dores 

capturan a sus presas c on li nea y anz uelo, par a lo cual arras tran 

éste art e desde un a embarc ación impu l sada con motor fu era de 

borda a ve locidades moderada s . Otra for ma de pescar, aunque solo 

se observa e n la zona del canal de int e rc o1:-tunicaci ó n ent r e las 

dos lagunas <E l Corra l ), es el buc eo con arpón rús ti co . El 

producto de todas estas formas de pesca, e n general e s poco 

abundante en las lagunas, en e l caso de la li sa las capt uras que 

se observ an sue len ser poc o numerosas y son empleadas para el 

au toconsumo. 

En el mercad o regiona l las li sas se ex penden f rescas, 

seras y saladas, además la v enta de la 11 hu e va 11 <gónadas 

2 

estos organismos en 1980 ocupo el septimo lugar en el estado con

1'*-J ¬--IHI toneladas CS.P.P., 1982). Bin embargo es importante

destacar que un alto porcentaje de este volúmen debe provenir de

las lagunas costeras del Istmo, donde se captura principalmente

Hugil cephalus (Ramos, 1955).

La pesca de la Lisa (Hugi1 cgremal en las lagunas de

Chacahua¬La Pastoria no contribuye significativamente a la

produccion total del estado, ya que aqui la pesqueria no tiene el

grado de especialización que en el Istmo. Generalmente los

esfuereos no estan dirigidos a capturar una especie en

particular, a menos que se trate del camaron. La captura en

estas localidades se realiza principalmente en pangas con

propulsion por remo, las artes empleadas son: red agallera y

atarrava. Tambien se emplean embarcaciones impulsadas por motor

íuera de borda, aunque en menor escala. Algunos pescadores

capturan a sus presas con linea v anzuelo, para lo cual arrastran

este arte desde una embarcacion impulsada con motor fuera de

borda a velocidades moderadas. Utra torma de pescar, aunque solo

se observa en la :ona del canal de intercomunicacion entre las

dos lagunas (El Eorrall, es el buceo con arpon rústico. El

producto de todas estas Formas de pesca, en general es poco

abundante en las lagunas, en el caso de la lisa las capturas que

se observan suelen ser poco numerosas y son empleadas para el

autoconsumo.

En el mercado regional las lisas se expenden irescas,

seras y saladas, ademas la venta de la "hueva" (gonadas

ci
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femeninas), 9ue es muy preciada por su sabor en diferentes 

partes del pais. 

OBJETIVOS 

El objetivo de éste trabajo es conocer los sigu ientes 

parámetros biológicos de l a lisa (Muqil ~. Val.): edad, 

crecimiento, temporada de maduración gonádica y espectro trófico . 

OBJETIVOS PARTICULARES 

1 ) Des.et' i b ir 1 a va r i ac i ón de los parámetros ambientales 

del sistema duran te el cic lo anual . 

2) Describit· el crecimiento de la población medi ante las 

técr1icas convencionales. 

3) Estimar la edad de los organismos impli cados en la 

F'esc¡ueria. 

4) Determir1at~ la maduréz gonádica para establecer 1 C< 

época de maduración de le< poblac ión y hace r inferencias con 

respecto a la temp0t'ada de migt· ación hacia el mar. tempot· ada de 

desove y entrada de juveniles al estuario. 

5) Determinar 1 a. compos ic ión de la dieta para el 

intervalo de ta llas en el periodo de tiempo ana li zado . 

~ ·-· 

Femenínas), que es muy preciada por su sabor en diterentes

partes del pais.

OBJETIUO5

El objetivo de este trabajo es conocer los siguientes

parametros biologicos de la lisa iflugil curema, Val.): edad,

crecimiento, temporada de maduracion gonadica y espectro trotico.

OBJETIVOS PQRTICULHRES

ll Describir la variacion de los Parámetros ambientales

del sistema durante el ciclo anual.

El Describir el crecimiento de la poblacion mediante las

tecnicas convencionales.

3) Estimar la edad de los organismos implicados en la

pesqueria.

4) Determinar la madurez gonadica para establecer la

epoca de maduracion de la poblacion v hacer inferencias con

respecto a la temporada de migracion hacia el mar. temporada de

desove y entrada de Juveniles al estuario.

5) Determinar la composicion de la dieta para el

intervalo de tallas en el periodo de tiempo analizado.

-'.'
-..-'



DISTRIBUCION 

Segdn De S il va ( 1980} ' ésta famili a es de a mplia 

distribución 

i nterva lo de 

geográfica; 

loc alización 

seña la para 

que va desde 

!'.!.b!.9..il cephalus 

los 42°N has ta 

u n 

l os 

todos los oceános del mundo. Castro-Aguirre ( 1978 )' 

menciona : "La familia Mu g ilidae posee dos géneros endémi cos del 

Pacifico Oriental Tropic a l <Xen omug i l y Chaenomug i 1) y uno 

cosmopolita ( tl_<¿g_!_l } ' q ue se encuentra representado por seis 

espec ies, de l as cual e s ti,_ 9.:'_P- halus es circuntropica l; 

cu rema se l oca li za en l as dos costas de Améri ca y también en 

la costa occidental de Africa; ti,_ hospes es endémico del 

Pac ifi co Oriental Tropi cal, las tres restantes sólo se conocen en 

la costa oriental d e América Tropical ( ti,_ bras il iensis, 

Chávez (no publicado} y Ebeling (1957), rep o rtan para el 

Pacifico Orienta l Tropica l a s e tosus y 

qalapaqensis, aunque éste dltimo no h abi t a en aguas mexicanas. 

l_ a di stribución de ti,_ ~ en el Atlántico es de 

Cabo Cod hasta Br as il y en e l Pa c ifico desde Bah ia Magda lena, 

B.C. S. has ta Chile. Tambi én hay registros de l Afri ca Oc ci dental 

<Yáñez-Aranc ibi a , 1976i. 
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DISTRIBUCION

Según De Silva (198ú), esta familia es de amplia

distribucion geografica; señala para Hugil cephalus un

intervalo de localieacion que va desde los 42°N hasta los

42°S en todos los oceanos del mundo. Castrorfiguirre t19?Bl,

menciona: "La tamilia Hugilidae posee dos generos endemicos del

Pacifico oriental Tropical (Xenomugil y Chaenomugill v uno

cosmopolita iflggil), que se encuentra representado por seis

especies, de las cuales H. ggggalug es circuntropical; U¿

curgma se localiza en las dos costas de america v tambien en

la costa occidental de Atricag flå hosges es endemico del

Pacifico Driental Tropical, las tres restantes solo se conocen en

la costa oriental de America Tropical (M. brasiliensis, HL

tc_isl¬_fl.ee if H.- saiaeardiaflesl-

Chavez (no publicado) y Ebeling (195?), reportan para el

Pacifico Oriental Tropical a flà setosus v fl¿

gglagagensis, aunque este último no habita en aguas mexicanas.

La distribucion de QL curema en el fitlantico es de

Gabo Cod hasta Brasil y en el Pacifico desde Bahia Magdalena,

H.C.S. hasta Chile. Tambien hay registros del Africa occidental

itafiez-flrancibia, 1976).
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BIOLOGIA 

Casi todos 1 CJS r e¡:..resentantes de la fam ili a 

eu rihalinos ICastro-Agui rre, 1978) , particula rmente l as li sas son 

peces catádromos que se m~even hac ia el ma r cuando han alcanz a do 

l a madu ré z se xual y t ienen que reproducirse <De Si l v a , 1980 1. Se 

piensa que l a repro ducci ón no oc u rre dentro de l o s estua r ios , ya 

que no e x i st en registro& d e 

cuerpos de agua . 

l arvas e n el ict iopl anc ton d e é s tos 

El c i clo de de se c o n o c e 

parcialmente, la información que se tiene es básicamente de la 

tempo rada de s~• ci clo de v ida den t.· o de los es tuarios. 

<Yá ffez ·-Arancib i a, 19 76; Amez cua-Linares ~ 1977; F':ama n a than, 19 8 0 ; 

Al va re z - La jon c here, 1978, 1979, 1980 a, 1'i80b , 1981 1. f..ls i m l. smo s.e 

cuen t a c o n algunos da tos sob r e l a bio log ia de los juveniles , pero 

bási camente de la etapa de su ci c lo de v id a e n que se a pro x i man a 

las c os tas para p ene tra r <:\ los e stua r i os CAndersor11 

Ejempla res de !:'.!· ~ y !:J . r ep ha lu s h an sido capturados 

e n los a r rastr·e s camaro~ e r' o s en profundidades que o scilan e n t re 

cero y 100 m IYánez-Aranc ibi a, 19851. 

Zára te (1985 ) , encon t r ó en un an á l isi s d el i c t ip lancton 

de las lagunas de Ch acah ua y La Pastor ía que la f a mil ia Mugili d a e 

s ólo estuv o representada por fo r mas juven i. les de !:'.!· 

Segün De Si l v a (19801, l os a levines de lisa tienden a migrar 

hacia las lagunas y estuari os cuando alcanzan u n a talla q u e 

l as c ostas d e osc il a en t r e 

Bengal a , en t r e 10 y 19 mm par a t1· cun nes i us , p ara. M. 
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BIDOEIH

Casi todos los representantes de la †amilia son

eurihalinos (Castro-aguirre, 1??Sl, particularmente las lisas son

peces catadromos que se mueven hacia el mar cuando han alcanzado

la madurez sexual y tienen que reproducirse (De Silva, 1980). Se

piensa que la reproduccion no ocurre dentro de los estuarios, va

que no existen registros de larvas en el ictioplancton de estos

cuerpos de agua.

El ciclo de vida de fl5g¿¿ curema se conoce

parcialmente, la informacion que se tiene es basicamente de la

temporada de su ciclo de vida dentro de los estuarios

iïafiez-erancibia, 197o; fimeacua-Linares, 19F?; Ramanathan, 19Bo;

alvarec-Laionchere, l¢?E, l??S, 1?Soa, iSSüb, 19511. Asimismo se

cuenta con algunos datos sobre la biologia de los juveniles, pero

basicamente de la etapa de su ciclo de vida en que se aproximan a

las costas para penetrar a los estuarios ianderson, lâïïl.

Ejemplares de E. curema v fl. ceghalus han sido capturados

en los arrastres camarooeros en profundidades que oscilan entre

cero y 100 m (Yañez-ârancibia, ISSSI.

Zarate (1985), encontro en un analisis del ictiplancton

de las lagunas de Chacahua v La Pastoria que la familia Hugilidae

solo estuvo representada por formas juveniles de H. curema.

Según De Silva (19Bül, los alevines de lisa tienden a migrar

hacia las lagunas y estuarios cuando alcanzan una talla que

oscila entre 15 y ED mm para U. persia en las costas de

Bengala, entre lo y 19 mm para E. cunnesius, para H.

5



15 y 3() mm en Tai wan, entre 15 y 20 mm en Sri 

Lani~a y 25 mm en ALtS tt-alia . 

La migración de alevines hacia las costas es muy vari ab le 

en tiempo y esp acio , pero se sab e gue la e n trada a l os estuarios 

alcanza un má x imo al final de la temporada d e lluvias . La 

e:-: pl icación de é s te fenómeno está relacionada al parecer con el 

c iclo d e producción de los estuarios tr o picales, ya gue é sta 

también alcanz a su máxi mo nive l al finalizar la temporada de 

lluvias (De Silva, 1980). 

El crecimiento 9ue se registra en el pr imer añ o para M. _ 

cure~-ª es de apro:.: imad amente 200 mm y puede es tar se;.:ualmen t e 

madura en éste momento <Ander s on, 1957 ) . 

En cuan to a l a maduración de las gónadas , Na var ro (1984), 

observó c¡UE' M. ceph a lus no est á madut~ a sex ualmente dur~ante el 

invierno y 

tL....~, 

la pr imavera. Yáñez - Arancibia 11976>, encontró pa r a 

9ue en julio y ag os to se en c uent ra mu y próxima a 

completar~ su maduréz y por con s igu ien te a desov at~. 

Los mugilidos han sido descritos como veg etar ianos, 

i lióf a g os, planctófagos y depred adores de pequeños crustáceos y 

moluscos . Esta aparent e con fu sión s e exp l ica por los cambios en 

la composición de la dieta con respecto a los diferentes estadios 

de su vida ( Navarro, 1984) 

Los es t adios larva les y postl a rvales de t:1,_ cephalus 

se a limentan de microc r ust á ceos del zooplancton, posteriormente 

cuando alcanz an 4 0 mm en longitud com i enzan a ali men tarse de 

fi toplanc ton, hasta gue adquieren completamen te hábit os fi tófag os 
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gephalgg entre 15 v Io mm en Taiwan, entre 15 y 20 mm en Sri

Lanka y 25 mm en ñustralia.

La migracion de alevines hacia las costas es muy variable

en tiempo v espacio, pero se sabe que la entrada a los estuarios

alcanza un maximo al tinal de la temporada de lluvias. La

explicacion de este fenomeno esta relacionada al parecer con el

ciclo de produccion de los estuarios tropicales, ya que esta

tambien alcanza su maximo nivel al finalizar la temporada de

lluvias (De Silva, 1?Bol.

El crecimiento que se registra en el primer año para HL

çurema es de aproximadamente Zoo mm y puede estar sexualmente

madura en este momento (Anderson, 19571.

En cuanto a la maduracion de las ganadas, Navarro (1?Eül,

observo que flà ceghalus no esta madura sexualmente durante el

invierno v la primavera. Vañez-firancibia (lS7ol, encontro para

flà curema, que en julio v agosto se encuentra mov proxima a

completar su madurez y por consiguiente a desovar.

Los mugllidos han sido descritos como veoetarianos,

iliofagos, planctoiagos v depredadores de pequeños crustaceos v

moluscos. Esta aparente confusion se explica por los cambios en

la composicion de la dieta con respecto a los diferentes estadios

de su vida (Navarro, 1954)

Los estadios larvales y postlarvales de Q; ceghalus

se alimentan de microcrustaceos del zooplancton, posteriormente

cuando alcanzan 4o mm en longitud comienzan a alimentarse de

fitoplancton, hasta que adquieren completamente habitos +itoiagos

o



a los 5(1 mm; conforme siguen creciendo, l os alevines tienden a 

aliment a rse de los sedimentos del fo ndo , ha s ta const ituirse en 

~rganismos iliófagos, c o mo se obse r va norma lmente en los adu ltos 

<De Silva, 1980> . 

El potenc i al en la acuacu ltu ra para las l isas es gran de , 

ya 9ue son organismos fue r tes, resp onden bien el manejo en 

ambientes cerrados y t oleran condiciones adversas <Sc hmittou, 

1973 ). 

7 

a los So mm; conforme siguen creciendo, los alevines tienden a

alimentarse de los sedimentos del fondo, hasta constituirse en

organismos ilioìagos, como se observa normalmente en los adultos

(De Silva, ISSÚJ.

El potencial en la acuacultura para las lisas es grande,

ya que son organismos fuertes, responden bien el maneio en

ambientes cerrados v toleran condiciones adversas tschmittou,

1973).

7



ANTECEDENTES. 

El s istema lagun a r Ch a c ahua - La Pas toria forma p a r te del 

Par9u e Nacion a l Lag una s de Chacahua (d e cret ad o por e l P resi dent e 

Láz a ro Cárdenas en 1937> . Ha si d o o b j eto de e s tudio d e sde 

diferentes puntos de vista durante mucho tiempo. Cu a nd o n ac e l a 

ini c iat iva de con s tit u irlo en Par9 u e Na ci o n a l, Sosa (1 9371 hac e 

un a desc ripción s ome ra de la zon a, h a bl a de los asenta mientos 

humanos y detecta algu nos p r oblemas , que s eg l'.tn él , deberán 

s oluci onars e al const itui rs e el Pa r que . Durant e los si gui ent e s 

a~os la atención pLl es ta e n la z o n a p a t· e ce d e s v a nece r s e, has t a 9u e 

en 1976 , Va r ga s rinde un inf o rme fauni s tico en el que descr i b e e n 

la veg etaci ón y de mane ra muy a mp lia la faun a, 

particularmen t e l o qu e s e ref i e re a ave s , que en el si st ema son 

muy abundant es . En 1979 el De pa r tamento d e Pesca ef e ctú a un 

e s tudio y proyecto par a ma n tene r a bierto el canal de 

intercomunicación entre las lagunas de Lhacahua y la Pastoría, 

éste trabajo analiza aspectos d e mogr áf icos, soci o ec o n ó micos, 

ecológicos y pri n cipa l mente d e ingen ier í a hi d r á u l i c a. En 1980 l a 

Facultad de Ciencias de la U. N. A.M. r·eal iz a un traba jo que 

analiza la problemáti c a del Parque rel a ci o nada con la p o bl a c ión 

8 

QNTECEDEHTES.

El sistema lagonar Chacahua-La Pastoria Forma parte del

Parque Nacional Lagunas de Chacahua (decretado por el Presidente

Lazaro Cardenas en ISETJ. Ha sido objeto de estudio desde

diierentes puntos de vista durante mucho tiempo. Cuando nace la

iniciativa de constituirlo en Parque Nacional, Sosa (ISDFJ hace

una descripcion somera de la zona, habla de los asentamientos

humanos y detecta algunos problemas, que segun el, deberan

solucionarse al constituirse el Parque. Durante los siguientes

años la atencion puesta en la zona parece desvanecerse, hasta que

en 197o, vargas rinde un informe faunistico en el que describe en

Forma parcial la vegetacion v de manera muy amplia la Fauna,

particularmente lo que se refiere a aves, que en el sistema son

muy abundantes. En 19?? el Departamento de Pesca eiectoa un

estudio y proyecto para mantener abierto el canal de

intercomunicacion entre las lagunas de Lhacahua v la Pastoria,

este trabajo analiza aspectos demográficos. socioeconomicos,

ecologicos y principalmente de ingenieria hidraulica. En 1980 la

Facultad de Ciencias de la U.N.fi.H. realiza un trabajo que

analiza la problematica del Parque relacionada con la poblacion

B



h umana asentada en el mismo. Zavala y Rodriguez (1983), realizan 

un estudio sedimentológico del sistema. 

En l as lagunas de Ch acahua y La Pastoria s e han colectado 

algunas especies de importancia comercial, tales c omo AriL!.2 

¡;:_,_ nigres¡;en§_, C. dowi, Oliqoplites altus, (:entrQE_omus robalito, 

undecima _Li.§., (;;_,__ p_~_i:;j;_inatus, Lutjanus_ <;p_!m-a_<;!_g_, b_,__ argenti ventris, 

Eug e rres 

lineatus, además de algunas otras que no se mencionan, por 

que no tienen importancia debido a que son poco abundantes 

(Martinez, en preparación ) . Los organismos de ma y or import ancia 

e conómica y a limenticia son considerados como consumidores 

sec u nd a rios, d e tercero y cuarto orden (Yáñez-Arancibia, 1 976 ) . 

s e han 

En referencia a los estudios que sobre e l g énero t'.fils_Ll 

realiz a do es conveniente mencionar aquellos relac ion a dos 

con su sistemática . <Alvarez d e l Vi l lar , 1970 ; Castro-Aguir t' e , 

1 978 ; Eb e ling, 1957). Es t e último autor hace una especial 

referenci a al estudio de la dentición de éstos organismos para 

di fet'en c i ar 1 os morfológicamente, además hace a l g unas 

observaciones sobre la relación de és ta c aracterístic a c o n su 

forma de alimentación 

Des de el punto de v ista del conocimiento de l a biología, 

Mugil cephalus ha sido objeto de mayor atención. <Diaz-Pardo 

y Hernández-Vásquez, 1980; Maraiz, 1 980 ; Romero y Castro-Aguirre, 

1983 y Navarro, 19 84). También se ha pues to especia l atención a 

las posibilidades que para cultivo ofrecen las especies del 

género Mugil CSchmittou, 1 973 y Avarez-Lajon c here, 19791 . 
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humana asentada en el mismo. Zavala v Rodriguez (ISSSI. realizan

un estudio sedimentologico del sistema.

En las lagunas de Chacahua y La Pastoria se han colectado

algunas especies de importancia comercial, tales como äriug

devil üliaflrlitpe altusi Eenficeepmus rebalitei Cc eiaceseeee. C.
eeeesiealis. Gt eestinaies. Letiaflva eelpradp. La araeeritefltrisv
Lf nereefa5iatua¬ Eeeadeais lsusieeus¬ ësrcee eiflersea. šeasccss
lineatus, ademas de algunas otras que no se mencionan, por

que no tienen importancia debido a que son poco abundantes

(Martinez, en preparacion). Los organismos de mayor importancia

economica y alimenticia son considerados como consumidores

secundarios, de tercero y cuarto orden (Yañez-årancibia, 1?7ol.

En referencia a los estudios que sobre el genero flgg¿¿

se han realizado es conveniente mencionar aquellos relacionados

con su sistematica. (alvarez del villar, 197o: Castro-aguirre,

ISTS; Ebeling, 1957). Este último autor hace una especial

referencia al estudio de la denticion de estos organismos para

diferenciarlos morfologicamente, ademas hace algunas

observaciones sobre la relacion de esta caracteristica con su

forma de alimentacion

Desde el punto de vista del conocimiento de la biologia,

Hugil cephalus ha sido objeto de mayor atencion. (Diaz-Pardo

v Hernandez-Vasquez, 19Bü; Haraiz, 1980; Romero y Castro-aguirre,

1983 v Navarro, 1984). Tambien se ha puesto especial atencion a

las posibilidades que para cultivo ofrecen las especies del

genero Hugil iåcnmittou, l?73 y fivarez-Lajonchere, l9?9l.

9



Alvarez-Lajonchere ( 197 9)' estudió la reprod u cción de 

Múgil liza y en 1981 revisó aspectos d e edad y crecimiento de 

tL... .1 iza .• tL... g1rema y tL... trichod o n. en Tunas de Zaza, 

Cuba. En 1980a estudió algunos aspectos de la rep rodLtcc i ón de 

tL... trichodon y en 1980b, analizó las características de la 

composición 

trichodon, 

por especies y la distribución de postlarvas de t1.,_ 

y 

incilis. En 1980c estudió la edad y el crecimiento de tL... 

hospes y tL... trichodon en Tunas de Zaza, Cuba. Finalmente 

en 1980d aporta algunos datos a dicionales sobre la reproducción y 

las relaciones longitud-peso de t'.!!m.U ~ en la misma 

localidad de Cuba. 

tL... ~ha sido estudiado de sde diferentes puntos 

de vista: Anderson ( 1957) ' estudi ó el desa r rollo t e mp rano, 

crecimiento y desove de la especi e a l o largo de la costa sur del 

Atlántico de los Estad os Unidos de No•· te América. 

Yá~ez-Arancibia 11976>, estud i ó sus características bio l ógicas en 

áreas naturales de crianza e n Guerrero, Mé x i co ; el mi s mo autor en 

1985 reporta !'.=ephalus han sido 

capturados en los a•·rastres camaroneros en profundidades 9ue 

oscilan entre cero y 100 m. Ame zcua-Linares en 1977 continuó con 

la misma 

México. 

linea en la localidad 

En 1980, Ramanathan 

de Huizache-Caimanero, Sinaloa, 

analiza la alimentación y los 

hábitos de la especie en el estuario de Potengi, Bras il. 

Alvarez-Lajonchere realiza una la r ga serie de estudios 

sobre el género Mus i l en aguas cubanas, en los 9ue hace 

referencia a Ja abundancia de Mugil y a la 

1 (J 

Hlvarez-Lajonchere (lS?9l, estudio la reproduccion de

Nugil liga y en l9Sl reviso aspectos de edad v crecimiento de

fl¿ ligå, fl¿ curema v EL trichodgg en Tunas de Iaza,

Cuba. En l?Süa estudio algunos aspectos de la reproduccion de

H. trichodpn v en lSSob, analizo las caracteristicas de la

composicion por especies v la distribucion de postlarvas de flà

5§¿;hodon, UL hosges, gg l¿5å, Q; curema v Mg

incilig. En 1?Süc estudio la edad v el crecimiento de flà

hospes y H, trichodon en Tunas de Zaza, Cuba. Finalmente

en 1SBüd aporta algunos datos adicionales sobre la reproduccion v

las relaciones longitud-peso de Uggil curema en la misma

localidad de Cuba.

EL curema ha sido estudiado desde diferentes puntos

de vista: Hnderson (195?l, estudio el desarrollo temprano,

crecimiento v desove de la especie a lo largo de la costa sur del

ntlantico de los Estados Unidos de Norte america.

ïafiez-erancibia (19?ol, estudio sus caracteristicas biologicas en

areas naturales de crianza en Guerrero, mexico; el mismo autor en

iSE5 reporta que EL curema v flg pephalus han sido

capturados en los arrastres camaroneros en profundidades que

oscilan entre cero v 100 m. emezcua*Linares en 19?? continuo con

la misma linea en la localidad de Huizache-Baimanero, Sinaloa,

Hexico. En ISSÚ, Ramanathan analiza la alimentacion v los

habitos de la especie en el estuario de Potengi, Brasil.

fi1varez~Lajonchere realiza una larga serie de estudios

sobre el genero Hugil en aguas cubanas, en los que hace

referencia a la abundancia de Hugil curema y a la

1 (11



distribución 

rep r·oducc i ón 

de sus post 1 ar· vas y .iu ve ni les 

Y a las relaciones largo-peso 

( 198(lb) ; a la 

( 198(ld); / a 

determinación de la edad y el crecimiento ( 198 1 j. Gon zález y 

Alvarez-Lajonchere (1 '778>, revisan la alimentación natural de 

M. cu rema en las lagunas costeras de Tun d5 de Zaza , Cuba. 

Finalmente Ramos ( 1985), publica un trabajo que describ e algunos 

aspectos biológicos y poblacionales de Mugil 

costas de Oaxaca y Chiap a s, México . 

11 

cur·ema en las 

distribucion de sus postlarvas v juveniles (l9Süb3; a la

reproduccion y a las relaciones largo-peso (1SSodl; 3 a la

determinacion de la edad y el crecimiento (1?B1i. Gonzalez y

alvarez-Lajonchere (1975), revisan la alimentacion natural de

H. curema en las lagunas costeras de Tunas de Iaza, Cuba.

Finalmente Ramos (1985), publica un trabajo que describe algunos

aspectos biologicos v poblacionales de flggil curema en las

costas de Oaxaca y Chiapas, Mexico.

i
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DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO. 

El si s tema lagunar Chacah u a-La Pastoria se encuentra 

ubicado en el municipi o de S an Pedro Tututepec, distrito de 

Juquila, Oa :< aca (fig. 1); sus coordena das geográ fi cas son: 

15°57' y 16° latitud No r te y 97°28 ' y 9 7 °50' de lon8itud 

W. Está limitado al S po r el Océano Pacifico y al Norte p o r l a s 

comun i dades de Cha r co Redondo, El T l acoache , La Vega, Lag a r tero y 

Pasto r ia; al W por el Ri a Verde; y al E po r la c omunidad de 

Zapotalito. Las l a gunas tienen u n a s u perfici e a p r o xi ma da de 40 

k il ómet r o s cuadrados . 

Desde el pun to de v ista zoogeog ráf ico , las lagunas se 

encuentran ubicadas e n la r egión del Paci f ico Or i ental Trop i ca l: 

en función de la latitud y la temperatura se consi deran d entro de 

las provincias Panámica <limites: a 5°5) ' y 

Subtropical-Tropical <generalmente oscilando de 18 a más de 

25°C>, <Castro-Aguirre, 1978). 

Según Zavala y Rod r íguez ( 1983) 1 "el ori gen d e l si s t e ma 

no es mayor de 6000 años, por procesos geológicos marinos con 

tipo de Barrera Beaumont; aunque la evidencia de una depresión a 

travéz de un sistema de f a llas y fracturas en dos de las cuales 

12 

DESCRIPCION DEL QREH DE ESTUDIO.

El sistema lagunar Chacahua-La Pastoria se encuentra

ubicado en el municipio de San Pedro Tututepec, distrito de

Juquila, oaxaca (fig. 1); sus coordenadas geograficas son:

15°57' y lo” latitud Norte y 97=28' y ??=SD' de longitud

N. Esta limitado al S por el Oceano Pacifico y al Norte por las

comunidades de Charco Redondo, El Tlacoache, La Vega, Lagartero v

Pastoria; al H por el Rio Verde; y al E por la comunidad de

Zapotalito. Las lagunas tienen una superficie aproximada de 40

kilometros cuadrados.

Desde el punto de vista zoogeografico, las lagunas se

encuentran ubicadas en la region del Pacifico Oriental Tropical:

en funcion de la latitud y la temperatura se consideran dentro de

las provincias Panamica (limites: 23=N a 5=S), y

Subtropical-Tropical (generalmente oscilando de IE a mas de

25°C), (Castro-aguirre, 19?8).

Según Iavala v Rodriguez (1983), "el origen del sistema

no es mayor de oooü años, por procesos geologicos marinos con

tipo de Barrera Beaumont; aunque la evidencia de una depresion a

travez de un sistema de fallas y fracturas en dos de las cuales

12
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se ajustaron los canales de comunicación con el mar, asi como el 

sector oriental de la laguna de Pastoría, sugieren un origen 

tectónico, cuyas estructuras graníticas fung ieron como puntos de 

apoyo para la posterior formación de barre ra s de playa' ' . 

Las lagunas de Chacahua y La Pastoria reciben ap ortes de 

aguas continentales durante la época de lluvias a travéz de los 

ríos San Francisco y Chacalapa respect ivamente (fig. 2), además 

de las avenida s intermitentes del Río Verde aproximadamente cada 

5 a~os (LJ .N.A.M.,1980) . 

perman entemente por el 

Los aportes de agua marina se verifican 

canal de Cerro Hermoso gracias a la 

construcción de una escollera, 9ue comunica a La Pastoria con el 

mar; en Chacahua la comunicación es intermitente a travéz del 

canal de ést a laguna, ya 9ue la barra se c ierra periódicamente 

impidiendo la comunicac i ón totalmente. 

El clima de la zona es Awolw) ig, es decir, tropical 

subhGmedo con el 97 X de las lluvias anuales de mayo a octubre y 

un a relativa se9uia entre julio y agosto, probablemente por la 

formación d e centros de ba ja presión en el Oceáno Pacifico, hacia 

la cua l convergen las masas cargadas de vapor de agua. Estos 

centros se convier t e n en ciclones, c ontribuyendo con sus vientos 

hGmedos a una ma y or precipitación en el área, alcanzando asi l a 

máxima en septiembre . La temporada de secas ocurre de noviembre a 

abril con el 3 X d e lluvia anual; temperatura media anual de 

siendo la del mes más caliente 28°C y la del mes má s 

fria de 25.s~c; la precipitación media anual es de 1201.7 mm, 

siendo el mes más seco marzo; el porcentaje de lluvia invernal es 

de 1% de las anuales; asimismo es un clima inte rmedi o en su grado 
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se ajustaron los canales de comunicacion con el mar, asi como el

sector oriental de la laguna de Pastorla, sugieren un origen

tectonico, cuyas estructuras graniticas Fungieron como puntos de

apoyo para la posterior formacion de barreras de plava".

Las lagunas de Ehacahua v La Pastoria reciben aportes de

aguas continentales durante la epoca de lluvias a travez de los

rios Ban Francisco v Chacalapa respectivamente lfig. El, ademas

de las avenidas intermitentes del Rio verde aproximadamente cada

5 años lU.N.ñ.H.,l?Eü}. Los aportes de agua marina se verifican

permanentemente por el canal de cerro Hermoso gracias a la

construccion de una escollera, gue comunica a La Pastoria con el

mar; en Chacahua la comunicacion es intermitente a trave: del

canal de esta laguna, va que la barra se cierra periodicamente

impidiendo la comunicacion totalmente.

El clima de la :ona es Hwfllwìig, es decir, tropical

subhumedo con el 9? H de las lluvias anuales de mavo a octubre y

una relativa sequía entre Julio v agosto, probablemente por la

formacion de centros de baia presion en el üceano Pacifico, hacia

la cual convergen las masas cargadas de vapor de agua. Estos

centros se convierten en ciclones, contribuyendo con sus vientos

húmedos a una mavor precipitación en el area, alcanzando asi la

maxima en septiembre. La temporada de secas ocurre de noviembre a

abril con el 3 ï de lluvia anual; temperatura media anual de

2?=E, siendo la del mes mas caliente 25°C v la del mes mas

frio de É5.5“C; la precipitacion media anual es de 1201.? mm,

siendo el mes mas seco mareo; el porcentaje de lluvia invernal es

de iï de las anuales; asimismo es un clima intermedio en su grado
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de hL1medad, con un coci ente P/T i g u al a 45, un a oscilación 

térmica de 24°C, una ma rcha de la temperatura tipo Ganges y 

donde el mes más c aliente se present a antes de junio (solsticio 

de ve ranol, IU.N.A.M., 1980). 

Ex isten va rios tipos de asoc iaciones vegetales en los 

al r ede dores de las lagunas (Vargas, 1 976 ; U.N.A.M., 1980): 

Selva Alta Perenifolia, c on las siguientes especies : 

Manilkara ~ota , Brosimum alicas trum, E::nt;~ro l obium cyc locarpum, 

Casear i a s p, F'sychot r i a s p, 

Vegetación de duna costera: 

Pastizal: ~_f: ame.._'ª.2_ rac 'ª-mosa., 

pium, §jda acut_E_, Abuti-1.llli sp . 

Manglar: 

F'rosopis jul ifl ora, 

Glir i cidia se-

La fauna presente en la zon a es abundante y variada, por 

lo que resulta innecesario enumera rla aq u i . Vargas ( 1976) ' 

presenta un li stado ta xonómico en el que incluye 136 ave s , 23 

rept il es, 20 mamiferos y 4 a nf ibias . 

En l as riberas de las lagunas e x isten seis asentamientos 

humano s : Chacahua, La Grú a , El Corral, La Pastoria, Zapotalito y 

E 1 Cap al ( f i g . 1 ) . La p r incipal acti v idad de éstos grupos es la 

pesca; s ecundariamente, s e d e di c an a la agricultura, a la c o pra, 

algunas famili as al comercio y o tr a s acti v idades r e l acion adas con 
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de humedad, con un cociente PIT igual a 45, una oscilación

termica de 24°C, una marcha de la temperatura tipo Ganges v

donde el mes mas caliente se presenta antes de Junio (solsticio

de veranol, {U.N.fl.H., 19801.

Existen varios tipos de asociaciones vegetales en los

alrededores de las lagunas (vargas, 197o; U.N.a.H., l9Eül¦

Selva fllta Parenifolia, con las siguientes especies:

Hanilkara capota, Brosimom alicastrum, Enterolobium cvclocarpum,

Casearia sp, Psvchotria sp, Fterocarpus acapulcencis, Tabebuia

rosea, Ceiba pentandra, Cresentia sp, Cordia alba.

Vegetación de duna costera: Prosopis juliflora, Pisonia

sp, Celtis sp, Upuntia stgiçta, cantaba camara.

Pastiaali Eaicamges cacemesa, fisasia sp, Eliriciuia se-

pium, åjda acuta, Hbutilon sp.

H-2fls1Hr= E=_i==~Phflra mflnab-=-¬ lfaawisvlflria ri-i=†._sf!iDsai¬ '_3_erie-
carpus egecta, fivicennia germinans, Eatis maritima.

La fauna presente en la zona es abundante y variada, por

lo que resulta innecesario enumerarla aqui. vargas llvïol,

presenta un listado tanonómico en el que incluye 13o aves, 23
J

reptiles, Eü mamíferos y 4 anfibios.

En las riberas de las lagunas existen seis asentamientos

humanos: Cnacahua, La Grúa, El Corral, La Pastoria, Zapotalito v

El Copal (fig. ll. La principal actividad de estos grupos es la

pesca; secundariamente, se dedican a la agricultura, a la copra,

algunas familias al comercio v otras actividades relacionadas con

15



el turismo . En un cen s o r'eal1:ada par l a Sec t'etaria de F'esca, se 

e s timó una pob lac ión de lbl6 hab itantes dis tri buidos de la 

s iguiente man era : La Pas t oria, 800 ; Zapotal i to, 2 4 5 ; El Copa! , 

70 ; Chacahu a , .37 5 y La Grlta, 126 . De el total de habitantes, 5 3 4 

son pesc adores y el resto se dedican a o t ra s actividades . 

<Departamen t o de Pesca, 19 79). Es importante d estac ar 9ue la 

comunidad de La Pastor ia está favo recida por su pos ición, ya 9ue 

se ubica a km de la ribera d e la lagun a sobre las már genes del 

R io Chacalapa , fu f> t' a de los limit e s del Par9ue Nacional, por lo 

9ue las activi dades a gricolas y p ecuarias son las prin c ipa l es, 

además se encuentra operando una cooperativa con permiso para la 

pesca de tortug a . 

16 

el turismo. En un censo realizado por la Secretaria de Pesca, se

estimo una poblacion de lolo habitantes distribuidos de la

siguiente manera: La Pastoria, BUG; Zapotalito. 2#5; E1 Copal,

ïü; Chacahua¬ 3?5 v La Grua, 12o. De el total de habitantes, 534

son pescadores v el resto se dedican a otras actividades.

(Departamento de Pesca. läïel. Es importante destacar que la

comunidad de La Pastoria esta favorecida por su posicion, va que

se ubica a 1 km de la ribera de la laguna sobre las margenes del

Rio Chacalapa, fuera de los limites del Parque Nacional, por lo

gue las actividades agricolas y pecuarias son las principales,

ademas se encuentra operando una cooperativa con permiso para la

pesca de tortuga.

lo



METODOLOGIA 

Técnicas de Campo. 

Los mL1estreos biológicos son el resultado del proyecto 

de investigación del cual se derivó e l presente estudio. Se 

realizaron mensualmente durante el periodo que comprende de 

agosto de 1984 a octubre de 1985. Para efectuar e l monitoreo de 

parámetros fisicoquimicos (de agosto de 1984 a julio de 1985>, se 

estableció una red de 23 estaciones (fig. 2). Se hicieron 

determinationes de superficie y fondo para o x igeno disuelto en 

mg/l por titulación quimica <Brower y Zar, 19781, salinidad 

<Refractómetro Ameri c an Optical, catálogo 10419)' 

temperatura en <Termómetro Brannan, -20 a 110 <>Cl, 

transparencia en m (Disco de Sechii de 30 cm de diámetro), 

profundidad en m (Sondaleza ) . Además, se toma ron muestras de 

sedimento en cada estación con una draga Eckman (825 cm"' de 

superficie), éstas se colocaron en bolsas de plástico y se 

transportaron al 

orgánica y pH l. 

laboratorio para su análisis <textu r a, materia 

La colec ta d e peces se real izó en seis estaciones (de 

noviembre de 1984 a octubre de 19851, éstas fueron ubicadas 
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Tecnicas de Cano.

Los muestreos biológicos son el resultado del proyecto

de investigacion del cual se derivo el presente estudio. Se

realizaron mensualmente durante el periodo que comprende de

agosto de 1984 a octubre de lsefi. Para efectuar el monitoreo de

Parámetros fisicoquimicos (de agosto de läüå a julio de 1955), se

establecio una red de 23 estaciones (fig. 21. se hicieron

determinaciones de superficie v fondo para oxigeno disuelto en

mgfl por titulacion guimica (Brower y Zar, 19781, salinidad

=¡,fl (Refractometro American Optical, catalogo 10419),

temperatura en “C (Termometro Brannan, -EU a 110 =C),

transparencia en m (Disco de Sechii de 30 cm de diametro),

profundidad en mi låondalezal. fidemas, se tomaron muestras de

sedimento en cada estacion con una draga Eckman (E25 cm* de

superficie), éstas se colocaron en bolsas de plastico y se

transportaron al laboratorio para su análisis (textura, materia

organica y pH).

La colecta de peces se realizo en seis estaciones (de

noviembre de lvåå a octubre de 19851, estas fueron ubicadas

1 -jr
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tratand o d e c ubrir tanto los sitios d onde com unmente pescan los 

lugare~os c omo e n los que s e puede n reali z ar los lances de l as 

ar tes y aquellos don de se ob s ervó de s pués de un muestreo 

p rasp ee ti vo ( J un ia de 1984 .> ' que las capturas fuéro n má s 

a bund antes (f ig. 3) . Las artes de pesc a utiliz ad as fueron: red 

aga ll era de 100 m de longitud , 1. 5 m de altura y 4.4 cm de 

aper tura de malla ~ 1. 75 pulgadas ) , ést a perma ne c ió 3 0 minutos e n 

cada est ación ya que s i se dejaba más t iempo las j aib as 

desb·ozaban a l os ejemplares enmallados; c hinchor r o pl ayero 

(chat·a l eroi , d e 20 m de long i tud, 2 m de al tura y un cm de 

ape rtura de mall a ((l . 393 pulg a d as) , éste se e mpl eó en las playa s 

arenosas de las barra s de desembocadu ra de amba s lag unas . Se 

colectaron ejempl are s d e l isa de l a captura come rcial duran t e 

ag osto y sep tiemb re de 1985 e n las comunidades d e la Grüa y 

Zapotalito (c en tros de concentra ción d e la c a ptura comerc ial >. 

Técnicas de Laborator io. 

Se d eterminó la te :: t u r a de l o s s edimentos mediante la 

téc nica del hidrómetr o de Bou youc os <Brower y Zar, 19 7 8 ) , s e 

est imó el c onte ni do d e ma t eria o rgán i c a por el método de 

Walke ley-Bl ack (Jackson, 

modelo 7l . 

1976), y el pH <Potencióme tro Co r ning, 

Lo s peces fuéron identi fic a d os de a c ue r do c on Al v a re z 

d e l Vil lar ( 1970), Castro-Agu irre (1 978) e I.N.P. ( 1976 ). Lo s 

ejempla res más peque~os f ué ron ver i fi cad o s de ac uerdo c on Eb e ling 

( 1957 ) y Chávez <no public ad o ) . 
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tratando de cubrir tanto los sitios donde comunmente pescan los

lugareños como en los gue se pueden realizar los lances de las

artes v aquellos donde se observo despues de un muestreo

prospectivo (Junio de 1984-, que las capturas fueron más

abundantes (fig. G). Las artes de pesca utilizadas fueron: red

agallera de leo m de longitud, 1.5 m de altura v 4.4 cm de

apertura de malla (1.75 pulgadasr, esta permanecio Eü minutos en

cada estacion ya que si se dejaba mas tiempo las Jaibas

destroeaban a los ejemplares enmallados; chinchorro playero

(charalerol, de Éü m de longitud, 2 m de altura y un cm de

apertura de malla (ü.39E pulgadas?, este se empleo en las playas

arenosas de las barras de desembocadura de ambas lagunas, Se

colectaron ejemplares de lisa de la captura comercial durante

agosto v septiembre de 1995 en las comunidades de la Grúa y

Zapotalito (centros de concentracion de la captura comerciall.

Tecnicas de Laboratorio.

Se determinó la tefitura de los sedimentos mediante la

tecnica del hidrometro de Eouvoucos (Browor v Zar, lüïül, se

estimo el contenido de materia organica por el metodo de

Nalkelev-Black (Jackson, 197o), v el pH (Potenciometro Corning,

modelo Ti,

Los peces fueron identificados de acuerdo con elvaro:

del villar (l9?Dl, Castro-aguirre (lefdi e I.N.P. (19?o>. Los

ejemplares mas pequeños fueron verificados de acuerdo con Ebelíng

(l?5?ì y Chavez (no publicado).

19
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Para el análi s is de ed a d y c r ecim i ento se pesa1 

individualme nte los o r gan ismo s en una b a lan z a elect rón : 

IMettler PE 6000 de o.1 -6C~O g y una pres ición de 0 .1 g l , 

midieron la longitud tot a l y en un ictiómet 

con venciona l . 

A cada ejemplar se le tomó una muestra de 10 a 

' escamas, se limpiaron con una gasa húmeda y se col o ca r on ent 

dos portaobjetos pa r a preserva r las. Se e f ectuó un análisis 

lectura au" iliándose de un microscopi o es tereoscóp i ' 

<Karl - Zeiss >, e9uipad o con ocular micromét r ico, se toma r< 

medidas del radio total de la escama y desde el núcleo a cae 

marca de 11 crecimiento 11 
.. Se calculó l a r elación d e longitu d d E 

pez con respecto al r adio de la escama: 

Lt=bF<t+a 

donde L t= longitud tot a l estimada del organismo 

Rt= radio total de la esc ama observ ado 

b= pendiente 

a= ordenada al o r igen <tama ño teórico d 

la escama cuando el pez tenia un 

longitud inici al t=O> 

Del análisis de escamas se calcularon los radios promedi 

para las ma r cas y se estimó la longitud por clas e de edad 

partir de l a relación Longitud-Radio tota l. 

Se determinó la re l ación peso-lon g itud por medio de l . 

ecuación <Ricker, 1975 >: 

2 1 

Para el analisis de edad y crecimiento se pesa:

individualmente los organismos en una balanza electron

(Hettler PE oüüü de o.l-oüüü g y una presicion de ü.l gl,

midieron la longitud total y patron en un ictiomet

convencional.

H cada ejemplar se le tomo una muestra de lü a

escamas, se limpiaron con una gasa homeda y se colocaron ent

dos portaobietos para preservarlas. Se efectuo un analisis

lectura auxiliandose de un microscopio estereoscopii

(Karl-Zeissl, equipado con ocular micrometrico, se tomari

medidas del radio total de la escama y desde el núcleo a car

marca de "crecimiento". Se calculo la relacion de longitud de

pe: con respecto al radio de la escama:

|._1¦=bR g+-H

donde Le= longitud total estimada del organismo

Re= radio total de la escama observado

b= pendiente

a= ordenada al origen (tamaño teorico d

la escama cuando el pez tenia un

longitud inicial tsül

Del analisis de escamas se calcularon los radios promedi

para las marcas y se estimo la longitud por clase de edad

partir de la relacion Longitud-Radio total.

Se determino la relacion peso-longitud por medio de l

ecuacion (Ricker, 1975):

El
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w=ec=

dsode M= beso de los o qanisrcs

a= ordenada al origen ›oeso

teorico inicial cuando csü-

L= longitud de los organismos

b= velocidad de cambio del caso

con respecto a la eoao

aplicando looenitmos se transforme la ecuacion ce tal

manera due se oueden calcular los oarametros s 3 t oor el metodo

de reoresion simolsi

cnH=lna+blnu

El -olor funcional de is reoresior (oi. se cons-:ef±

igual s 3 cuando e. crecimiento del oe: es isometrico.

se calculo el factor de condicion oe Folior c:r medio cs

la ecuacion:

loúw
ü= ---- --

¦_

Cada elemolar se oisecs sara determinar el estao: de

maduro: oonadicai se consideran el tamaño de is donada con

resoecto al tamaño de la cafioad abdominal. el color 1 el oeso

(alvarez-Lajoncnere. lïdüsr.

La longitud del trecho digestivo esta intimaaente

relacionada con el tioo de alimento: los oeces carnifdros coseen
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. nol le .ja -:· L1na seqund.::_.. en for ' m¿.. de s aco con pa r~ ea e :; d el1~¿..tJ,;.-::: : 21 

cor1t 1nuac::1ón s e encuentt· .::.. un con,1unto de c 1>? o;:~c· = 01lé.·1· 1.: ·::is au-=: 

El ir1te:T1no e::. sum:=-..me ri te ~=i· ·;i":-' 

-=-:=1:; 3 t'eun1 d CJ en u na 1na s ;;;; e¿ener· 3 l1nen t1-=:• c ub 1er~ t 3 de te .JÍ •jo l101Cl1c ,_::i 

Para E l 6n á l1s1s del 

lu5 1n é t: odo :s de frE::-:cuenc1a y n L1.1t1ér· Lc..::i \ Liu;i l"2t ' . ic.:r·;.~ _. . 

1dea 3 de González 1 Al varez-Lajonch et'e (1978) y Janes (1 968 ) : se 

extrae el tracto digesti vo, se secciona l a porción anteri or del 

tub o (esófago, estómag o y región ¡juDden c..-.:.. 1 dE·l intes t i1-1e+) , se 

libera de todo el te jido asociado a 

( mesen t e reos-> y adi p oso). Se efec tl'.< a un cor te 

longitudinal, se e>:trae el conten i do estomacal y se c oloca en un 

·frasco con 10 ml de formó l al 4% con el fin d e e lim inar el fLJe rte 

grado de c o mpactación y obtener un n~mero apropiado de particulas 

por unid ad dE--:- vo lumen (Gon zá lez y Alvarez·····Lajonchere , 1978) . SE' 

agita la muestra y se dep osita en un portaobje tos , a continuac ión 

se coloca un c ub reobjetos cuidadosamente p ar··· a e v itar la f ormaciór·, 

de b olsas de aire. 

con la 

El can tee¡ de cada grupo taxon ómi co se realizó de acue 1~do 

técnica prop uesta p(Jr· ,J CJr1E.1 s (1968), la cuc·1l cons i ste en 

jn intestino oo.a ionoituo es menor a la longitud tot

organismo. mientras oue en los neroiworos la lonoitud oel

al del

tracto

es maior oue su lonoituo -HiholsL,. läofii. nu il curemao

' " - d ' d n oo- 'e' i nes _DFå=ëHCå UH E=¶flmäQü Qluflulåf 1TEFEflC1å U E 2 =_uI G . -Hi

DFlmEFü DDPCIÚH Efüvlìtã GE Uflã fUEFUE mflãflflafltüïå, ã ¶äfië"å IE

nolleja , una seounda en forma de saco con paredes deidades: a

continuacion se encuentra un conjunto de ciegos oiloricos ooe

tienen funciones secretorias. El intestino es sumamente iafoo ,

esta reunido en una masa oeneraimente cubierta de tejido lioloicd

-ïane:-Hrancioia, lfïol.

Para

los metodos

Jtilizo una

el

de

mfl

analisis del contenido estomacal se utlilizaron

frecuencia v numérico -caoLer. l?†o-. ademas. se

dificacion del metodo numerico incoroorandc ¿as

ideas de Gonzalez , alvarez-Laioncnere i19?B> v Jones (leoüii se

extrae el tracto digestivo, se secciona la oorcion anterior del

tubo tesofago, estomago y region duodenal del intestino), se

libera de todo el tejido asociado a las paredes externas

(mesentereos y tejido adiooso). Se efectua un corte

longitudinal, se extrae el contenido estomacal v se coloca en un

frasco con 10 ml de formol al #2 con el fin de eliminar el fuerte

grado de comoactacion y obtener un número apropiado de particulas

por unidad de volumen (Gonzalez y ñlvarezrLajoncnere, IQTBJ. Se

agita la muestra v se deposita en un oortaobjetos, a continuacion

se coloca un cubreoojetos cuidadosamente para evitar la formacion

de bolsas de aire.

El conteo de cada grupo taxonomico se realizo de acuerdo

con la tecnica propuesta por Jones (l9oBl, la cual consiste en

-¡-r
4.. ..`*



e >: aminar la preparación ba j o el microscopio c ompuesto (45X), 

e9uipado con un oc u lar mi c rométrico de gradilla de mm. El 

portaobjetos e s ma ni pul ad o con el 11 c arro 11 de la platina para 

observa r 20 p o si ciones. La gradil l a micrométrica se posiciona 

sobre cada uno de é s tos campos, ést a tiene once lineas verticales 

y r:r1c e hot·i zontales . Los eJes centrales presentan once puntos de 

i r, i::er ~;ecc ión cada uno c o n la 1 inea del plano o p uesto 

corre s pondi e nte . Esto resulta en 21 puntos de intersecc ión. Se 

cuenta el núme t'o d e Ot'gan ismos de cada ta xan 9 u e coincide con 

cada uno de éstos puntos , por consiguiente se a nalizan 420 puntos 

por c a da e jempl a r. 

Se efec tuó la determinación de los org anismos de acue rdo 

con los si gu ientes aut ores: 

Fi t o p l a nct o n: Bo ld y \>Jynne ( 1978)' P r e scott ( 198::'.) ' 

Yama ji ( 1966>, Davis (1955) , Licea-Durán (19 7 4 > . 

Zooplan c t on : 

IN IDEF' ( 1981) . 

Wi cks 

Mic ro flora: 

( 1980). 

Brusca ( 1980) , Yamaji (1966) , Dav1s <1 9 55 ) , 

Bold y Wynne ( 19781, Prescot t 11 983 ), Hu mm y 

Mi cro fa una Bentónica: Brusc a 11 980) ' Pen nak 11978) . 

Los result a dos del análisis s e expresaron en pot'c er1 ta j es 

pa ra mostrar la importanc i a de los di ferentes tipos al imentic i os 

con respecto a las di ferentes t a llas observadas y con r espec to a 

l os meses del año. Se el a boraron los grá f i cos cor r e s pondien t es. 

2 4 

examinar la preparacion bajo el microscopio compuesto (45X},

equipado con un ocular micrometrico de gradilla de 1 mm. E1

portaobjetos es manipulado con el "carro" de la platina para

observar EU Posiciones. La gradilla micrometrica se posiciona

sobre cada uno de estos campos, esta tiene once lineas verticales

y cnce horizontales. Los eies centrales presentan once puntos de

intersección cada uno con la linea del plano opuesto

correspondiente. Esto resulta en El puntos de interseccion. Se

cuenta el número de organismos de cada taeon que coincide con

cada uno de estos puntos. por consiguiente se analizan 420 puntos

por cada egemplar.

Se efectuó la determinacion de los organismos de acuerdo

con los siguientes autores:

Fitoplanctoni Bold y Nynne (19781, Prescott (19831,

Yamaji (19óó), Davis í1?55}, Licea-Duran (19?4±.

Iooplanctoni Brusca ã19Eüi. Yamaji ilëbei, Davis (1955),

INIDEP (1981).

Hicroflorai Bold y wynne (19?B?. Prescott IIÉEÍP. Humm y

Hicks (1950).

Hicro+auna Eentonicai Brusca (1WEü}¬ Pennak i1??E).

Los resultados del analisis se expresaron en porcentajes

para mostrar la importancia de los diferentes tipos alimenticios

con respecto a las diferentes tallas observadas y con respecto a

los meses del año. Se elaboraron los graficos correspondientes.

1
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RESULTADOS. 

DINAMICA AMBIENTAL . 

Considera nd o co mo mat'CO de ref e renci a al c ic l o d e 

fi si olog ía a mb iental p ropue s to por Yá~ez -Aranc ibi a 11 976 ) , p ara 

los s i s tema s e s tLlar i nos tr'op i¡:al e s , se p ued e n defin ir para l as 

l agun as d e Chacahua y La Pastorla d os époc as a l o l argo d el 

af'io, cons:.ider a n do la p r ecipi t aci ón media mensu a l :: l a temporad ¿.. de 

l lu v ias d e ma yo a octubre y la de secas d e novi embt'E a ab ril, 

c omo se muestra e n la tatJ l a <Depto . d e Pesca , 1979). 

Según los re~ istr~os q ue se tienen de Ede 1971 l a d inámic a 

de la b arra de Chacahua se mues tra en l a tabla. 2. La. época dP 

b a rra a b ierta al m ar~ p ar a la l a gur1a de Ch a cahua e s de agosto a 

f ebrero, a un q u e é st e fenómeno no p resen ta un ciclo reg ul a r . La 

ba rra d e La Pas t orí a se en cuen tr' a abi er ta pe r manen t e ment e po r una 

escollera , lo que gara nti z ;:.. el int ercamb io con el ma r <Dep to. de 

F'esca , 1979). 

La din ámi ca de f is i coqui micos est á n 

estrecha rner1 t e 

mues tra que la 

estac i ona l a lo 

relacionados con l os climáti cos. En la fig. 4 se 

ternper~tura del a mbi ente presenta ur1a v2~i ac i ór1 

l a rgo d el aNo similar a la tempera tu ra del ag ua 

25 

REÉULTHDDS.

DINHHICH AHBIENTQL.

Considerando como marco de referencia al ciclo de

fisiología ambiental propuesto por Yañez-Arancibia E1??ó}, para

los sistemas estuarinos tropicales, se pueden definir para las

lagunas de Chacanua v La Pastoria dos epocas a lo largo del

año, considerando la precipitacion media mensual: la temporada de

lluvias de mayo a octubre v la de secas de noviembre a abril,

como se muestra en la tabla 1 {Depto. de Pesca, 1??9ì.

Según los registros que se tienen desde 1??1 la dinamica

de la barra de Chacanua se muestra en la tabla 2. La epoca de

barra abierta al mar para la laguna de Chacahua es de agosto a

febrero, aunque este fenomeno no presenta un ciclo regular. La

barra de La Pastoria se encuentra abierta permanentemente por una

escollera, lo que garantiza el intercambio con el mar (Depto. de

Pesca, 1979).

La dinamica de los parametros fisicoquimicos están

estrechamente relacionados con los ciimaticos. En ia fig. 4 se

muestra que la temperatura del ambiente presenta una variacion

estacional a lo largo del año similar a la temperatura del agua

|¬\É
.'....J



SECAS LLUVIAS 
Nov 20 . 09 May 81.23 
Die 5 . 40 Jun 259.00 
Ene 5.26 Jul 200 .48 
Feb 14. 50 Ago 2 19.50 
Mar 2 .88 Sep 239.51 
Abr 20 . 50 Oct 187 .66 

Tabla 1. Precipitación media mensual pa ra la región de 
las Lagunas de Cha c ahua, Oa xaca . (Tomado de Depto. de Pesca, 
1979 ) . 

PERIODO ESTA DO 

Oct 71 - Oct 77 cer~-ada 

Oct 77 - Feb 78 abierta 
Feb 78 - Oct 79 c e rrada 
Oc t 79 -- Die 79 abi erta 
Die 79 -- Jul 8 4 cerrada 
Ju 1 84 - Feb 8 5 a bi erta 
Feb 85 - cerrada 

Tabla 2 . Dinámic a de la b ar r a de Chacahua desde Oc tubre 
de 1971 has ta Febrero de 1985 <Tomado d e Depto. de Pesca, 1979> . 
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Nov
Dic
Ene
Feb
Har
fibr

EECQS LLUVIQS
20.0?
5.40
5.2o

14.50
2.95

2Ú.5Ú

May
Jun
Jul
Ago
Sep
Dct

B1.23
259.00
200.48
219.50
239.51
1B7.oo

Tabla 1. Precipitacion media mensual para la region de
las Lagunas de Bhacahua, Daaaca. (Tomado de Depto. de Pesca,
19?9}.

Uct
üct
Feb
Oct
Dic
Jul
Feb

PERIUDD ESTQDD

T1 -
T7 ¬
TB -
79 ¬
79 -
B4 -
B5 _

Dct
Feb
Úct
Dic
Jul
Feb

cerrada
abierta
cerrada
abierta
cerrada
abierta
cerrada

Tabla 2. Dinamica de la barra de Chacahua desde Octubre
de 1??1 hasta Febrero de 1985 (Tomado de Depto. de Pesca, 19??)
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27 

T“I'.`-`

34

33

32

31

-30

29

28

27

26'

y del

----- Temperdfurd ambienta!
í Temperature superficie!
*---" Temperature de fundo

I

Í"_ x
¡fx H i

J' 'Ã-k
1-.___-""-i

'Ii-.

-*Â _-I'
1'.f

.-""-f"'
.""¦.¢""--

"'11-

"'-

-wi.

-:-""`fJ
al-"'¬'É'

\
" I -I U1--l|¿i___ï.

I I
H.

ì-%

-#5

.-if-=""4' \ f--1'H
x

x

Í' .- 1'*--II'

“ "H
I 'H-

Í
I

¬-._ '
É. .____,|

A5üN|'.`.F'EFH.¿MJMe-ses

Figura 4- Dinamica temporal de la temperatura ambiental
agua isuperticie v fondo), en el Sistema Lagunar

Ehacahua-La Pastoria, Uaeaca.

IT



en superficie y fondo, al inicio d e l as secas la te mp eratu ra 

c omi enza a decae r ya que ésto coi nci de con el invierno, que 

é sta zon a es men os acentuado, no deja d e marcar su 

influencia. A partir de enero comi en z a a inc r ement arse la 

temperatura hast a alcanzar un máx imo en mar zo con 3 1.56°C en el 

aire y 32. 15 y 3 1.93°C en superficie y fondo r e specti v amente. 

A partir d e marzo y co incidiend o con el ini c io de las lluvias e n 

abril, l a temperatura descien de hasta 29 . 9°C en el ambiente y a 

29.9 y 28. 95°C en la superf icie y fondo respect i vamente . 

Posteriorment e durante la estac ión de lluv ias l a temperatura se 

incrementa nuev ame nte hasta alcanzar un má x imo en o c t ubre con 

e l ai •·e y -:r -:r .-,c::
_: • . _: •• ..;;..J y 32 .45°C en superficie y fondo 

resp e ct i vdmen te . 

La salinidad muest ra una marcha que es p r oducto de las 

e s taci ones de lluvias y sec as e n los p rocesos de di l ución y 

c o ncentración de sa l es en el sistema Cfig . 5>, durante los meses 

de agosto a noviembre (final de las ll uvia s> , la sal iniciad se 

mantiene baj a oscil ando e nt re 15. 29 y 22.0 ~;~º en s uperficie 

y fondo r e s pect i va mente y 24 .9 y 29 . 22 º / ºº en superficie y 

f ond o respec tivamen te d urante novi embre , para mostrar una 

tendencia a inc rementarse durant e el final de las lluvias y toda 

la estación sec a Csep tiembr~e a mayo>, pat ·a alcanzat~ un má x i mo en 

mayo con 43.03 y 41 . 72 <> / oo en superfici e y fondo 

resp e ct i vamente . 

El ox ig eno no p resenta una tendencia muy cl ara (fig . 

6) ' pe ro en forma general aumenta su con centraci ón durante l a 

temporada de lluvias y di s minuye en las secas. Los va lores 

'..2 8 

en superficie v fondo, al inicio de las secas la temperatura

comienza a decaer va que esto coincide con el invierno, que

aunque en esta zona es menos acentuado, no deia de marcar su

influencia. A partir de enero comienza a incrementarse la

temperatura hasta alcancar un maximo en marzo con 31.5o=C en el

aire y 32.15 y E1.93°E en superficie y fondo respectivamente.

Q partir de marzo v coincidiendo con el inicio de las lluvias en

abril, la temperatura desciende hasta 29.9“C en el ambiente v a

29.9 v 2B.W5°C en la superficie y fondo respectivamente.

Posteriormente durante la estacion de lluvias la temperatura se

incrementa nuevamente hasta alcanzar un maximo en octubre con

3B.Bo°C en el aire v 33.25 v E2.45=C en superficie v fondo

respectivamente.

La salinidad muestra una marcha que es producto de las

estaciones de lluvias v secas en los procesos de dilucion y

concentracion de sales en el sistema tfig. 51, durante los meses

de agosto a noviembre (final de las lluvias), la salinidad se

mantiene baja oscilando entre 15.2? y 22.0 “fun en superficie

v fondo respectivamente v 24.9 y 29.22 flfnu en superficie v

fondo respectivamente durante noviembre, para mostrar una

tendencia a incrementarse durante el final de las lluvias v toda

la estacion seca iseptiembre a mayo), para alcanzar un maximo en

mayo con 43.03 v 41.72 flƒfifl en superficie v fondo

respectivamente.

E1 oxigeno no presenta una tendencia muy clara tfig.

ol, pero en forma general aumenta su concentracion durante la

temporada de lluvias v disminuve en las secas. Los valores

EB
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Figura 5 . Din~m ica temporal e ? la salinidad del agua 
<supe r fic i e y fondo) , en e l S i stema Lagunar Chacahua-La Pas t oria, 
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Figura 5. Dinamica temporal cs la salinidad del aeua
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mínimos se regis traron durante el mes de septiembre con 5 . 28 mg / l 

e n superfi cie y 4.42 mg/l en fo ndo. El má x imo va l or corresponde 

a noviembre con 7 . 7 1 mg / l e n superficie y a febrero con 7 .04 mg / l 

en fondo. 

La tran sp arencia muestra pocas variac iones durante el 

a~o (fig. 7 l , sus valores má x imos se regi s tran durante diciembre 

11.19 ml y en ero 11.18 ml, tiende a disminuir poster iormente para 

llegar a un valor mínimo de 0.53 m en julio. 

El análisis de sedimentos muestra una composición 

te :: tu ra l que va desde el franco arenoso en los canales de 

desemb ocadura, hasta el arcilloso en los cuerpos lagunare s <tabla 

3l , e :dsten variaciones en a mb a s laguna s , que seguramente se 

deben a l os sedi me n tos de origen ter rígeno que son arrast rad os 

po r las lluvias, un a vez en el si stema éstas particulas deben se r 

tran s port a das por las corrientes internas provocadas por mareas y 

v i entos y dep ositada s d i ferencia lmente. El con t eni do d e mat er ia 

orgánica es má s alto en los cuerp os l a guna r es que en los canales 

d e desembocadu ra y má s alto aGn en las de s embocaduras de los r i os 

Chacalapa y San Francisco . 

COMPOSICION POR TALLAS. 

De las mues tras tomadas con c hinc horro en las estaciones 

I y I I <Fi g. 3 ) ' se colectaron o rg anismos cuyas tallas oscilan 

entre 32 y 1 17 mm de longitud patrón con predominancia de las 

tallas entre 60 y 70 mm CFig. 8). Estos organismos juveniles 

una di s tribución temporal di scontinua, se presentan tienen 

durante feb re ro y posteriorment e de julio a oc t ubre; las tal l a s 

minimos se registraron durante el mes de septiembre con 5.28 mgfl

en superficie y 4.42 mgƒl en fondo. El maximo valor corresponde

a noviembre con ?.71 mgfl en superficie y a febrero con ?.ü4 mgfl

en fondo.

La transparencia muestra pocas variaciones durante el

año (fig. 71, sus valores máximos se registran durante diciembre

(1.19 ml y enero (1.18 ml, tiende a disminuir posteriormente para

llegar a un valor minimo de 0.53 m en julio.

El analisis de sedimentos muestra una composicion

textural que va desde el franco arenoso en los canales de

desembocadura, hasta el arcilloso en los cuerpos lagunares (tabla

EJ, existen variaciones en ambas lagunas, que seguramente se

deben a los sedimentos de origen terrigeno que son arrastrados

por las lluvias, una vez en el sistema estas particulas deben ser

transportadas por las corrientes internas provocadas por mareas v

vientos y depositadas diferencialmente. El contenido de materia

organica es mas alto en los cuerpos lagunares que en los canales

de desembocadura v mas alto aún en las desembocaduras de los rios

Bhacalapa y San Francisco.

CDHPDSICIDN PUR THLLHS.

De las muestras tomadas con chinchorro en las estaciones

I y II (Fig. 31, se colectaron organismos cuyas tallas oscilan

entre 32 v 11? mm de longitud patron con predominancia de las

tallas entre bo y 7D mm fFig. 8). Estos organismos Juveniles

tienen una distribucion temporal discontinua, se presentan

durante febrero v posteriormente de Julio a octubre; las tallas

31
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más peque~as estuvieron presentes en el mes de julio IF1g . 9) . 

En la tabla 4 se pueden observa r· las tallas medias para éstos 

peces . Se nota un incremento gr·adual en las 

tiempo pasa . 

ta l las conforme el 

Lo s organ ismos capturados con red agaller"'a muestran una 

distribución de tallas cuyo intervalo va de 134 a 233 mm, con 

p redom inio de las tallas entre 140 y 150 mm de longitud patrón 

<Fig . 8) 'J la dist1··ibución temporal de éstos or·ganismos se da 

practicanient e durante todo el a~o, aunque n o es homogénea , se 

observa un<:\ frecuencia mu y baja durante febrero y nul a en 

octubt"'e, mientras que las más altas corresponden por orden de 

impo rtancia a agosto, noviembr8 y ma1~zo. 

EDAD. 

Método Anatómico. 

~;e analizar·on la s esc a ma s de 167 ejempl. ar~e s . Se ap l i c(j 

la técr1ica de regresión lirieal para las n1edida s del radio to tal y 

l<Jngitud patr·<jn , obtenien dcJse la si guiente ec uación: 

y un factcJr de cort~e l ación 1~= 1) . 97(l5 

gt~a dos de libertad ). 

(9'.:.;~~ de confian z a , 1 y 16'.':• 

De l tot a l de organismos analizados solamente e l 

presentai·on marcas en las e s camas. En la tabla 5 se pueden 

o tise r va1·"' los radios medio s p ar~ a las e 5c ama.s con un p .::: ... trón más 

constante. 
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mas pequeñas estuvieron presentes en el mes de Julio fFig. 91.

En la tabla 4 se pueden observar las tallas medias para estos

peces. Se nota un incremento gradual en las tallas conforme el

tiempo pasa.

Los organismos capturados con red agallera muestran una

distribucion de tallas cuyo intervalo va de 134 a 233 mm, con

predominio de las tallas entre 14o v 150 mm de longitud patron

iFig. El, la distribucion temporal de estos organismos se da

practicamente durante todo el año, aunoue no es homogénea, se

observa una frecuencia muy baja durante febrero y nula en

octubre, mientras que las mas altas corresponden por orden de

importancia a agosto, noviembre v mareo.

EDAD.

Metodo nnatomico.

Se analiiaron las escamas de lo? eiemplares. Se aplico

la tecnica de regresion lineal para las medidas del radio total y

longitud patron, obteniendose la siguiente ecuacion:

c=:.as4as¢-“rra

y un factor de correlation r=Ú.¢?ü5 ifioï de confianza, l v loã

grados de libertad).

Del total de organismos analieados solamente el 412

presentaron marcas en las escamas. En la 'tabla 5 se pueden

observar los radios medios para las escamas con un patron mas

constante.

Io
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RELACION PESO-LONGITUD 

Para el cálculo de la relación peso-l ongitud p a trón se 

emplearon los datos obtenidos de las capturas con trasmallo y 

chinchorTo , la relac ión fue: 

con un fact o r de correlación de r=0.9881 (95/. de confi an za, 1 y 

170 grados de liber tad) . 

En l a figura 10, se puede apreciar la con t inuidad de los 

datos observados para 

de pesca. 

los organismos captu rad os con a mb os artes 

E l valor de la pendiente 2 . 902 de l a r el ación no 

presen ta diferencia signif icat1 va con respecto al valor teórico 3 

(con 95 l. de confianza y 17 1 grados de libertad>, el cual indica 

que e xiste un crecimiento isométrico . 

ANALISIS DE MADUREZ GONADICA 

Proporción de Sexos 

Para el int e rva lo de tallas muestreado <32-233 mm de L. 

P . >' se encontró una re lación 26.01/. para juveniles, 38 .46/. para 

machos y de 35 . 5% pa ra hembras , lo 9ue correspond e a u n a 

proporción de sexos de 1 . 08: 1 de machos y hE·mbras 

respectivamente . Los juveniles se encuentran distr ibuidos entre 

30 y 120 mm; mi e ntras 9ue los machos se ob servan entre los 120 y 

2 10 mm; l as hembras entre 120 y 2 40 mm . 
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RELHEIDN PESO-LDNBITUD

Para el calculó de la relación peeu-longitud patrón se

emplearón lóe dates óbtenldós de las capturas con traemalló y

chinchórró, la relación fue:

H=Ú.ÚÚüü359B95LÉ*”°2

cen un factór de córrelación de r=Ú.9BB1 (951 de cónfianza, 1 y

iïü gradóe de libertad).

En la figura Iü, ee puede apreciar la cuntinuidad de Ide

datóe óbeervadóe para lee órganiemóe capturadóe cun ambóe artee

de pesca.

E1 valor de la pendiente 2.9ü2 de la relación no

presenta di+erencìa significativa con reepectó al valer teórico 3

(cen ?5 H de cónfianra y 1?1 gradóe de libertadì. el cual indica

que existe un crecimientó ieumetricó.

HNQLISIS DE HHDUREZ GDNQDICA

Própnrción de Sexós

Para el intervaló de tallas mueetreadó (32-233 mm de L.

P.), ee encóntró una relación Eå.ü1ï para Juvenilee, 3S.4óï para

machóe y de 35.52 para hembras, le que córreepónde a una

própórción de eexóe de 1.üB:1 de machós y hembras

respectivamente. Lóe juveniles ee encuentran distribuidos entre

30 y 120 mm; mientrae que los machóe se óbservan entre lós 120 y

210 mm; las hembras entre 12ü y 240 mm.
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Maduración Sexual 

:iara 

Como se puede observar en la tabla 6, las tallas pro medio 

los diferentes estadios se presentan de manera solapada; se 

e ncontraron organismos en estadio II cuyas tallas estaban entre 

las más grandes, mientras 9ue los organismos encontrados en 

estadios de má x imo desarrollo fueron más pe9ue~os. 

Solamente se observó un organismo maduro con una talla de 

18 6 mm de longitud patrón, mientras 9ue los organismo s en 

estadios I y II fueron muy abundantes. 

La dinámica temporal de la maduración gonádic a ( f i g. 

111, nos muestra la presencia de organismos en estadio I durant e 

los mes es de enero a mar zo y de julio a octubre, mientras 9ue los 

organismos e n es t adio II estuv ieron me jor representados , ya 9ue 

se en c ontraron durante tod o el a~o. El estadio III estuvo mejor 

represen tado para los machos 9ue para las hembras, éstas so lo se 

p r e sen taron e n mayo , junio y a gos t o, mientras 9ue en l o s machos 

se presentó en diciembre, d e mar zo a may o y de j u 1 i o a 

sep tiembre. Los estad ios I V y V estuvieron mu y ma l 

r epresentados, ya que solo se e ncon t raron 4 mach o s y una hembra. 

Los machos (est adio I V>, se colectaron en marzo, mi ent ras 9ue la 

hembra (e s tadio VI, se co lectó e n jun io. 

Se c ap t u raron organismos juveniles (32- 117 mml, en dos 

temp o r ada s d e l a~o en l a s playas de desembocadura ( fi9. 3 ) ' 

co rres pondientes a los meses de febrero y de julio a octubre. 

El factor de condición encontrado para t1:.. 

durante el a~a se muestra e n la fig . 1 2 . Se puede o b s ervar 9ue 

4(l 

Haduración Sexual

Como se puede observar en la tabla o, las tallas promedio

:ara los diierentes estadios se presentan de manera solapadag se

encontraron organismos en estadio II cuyas tallas estaban entre

las mas grandes, mientras que los organismos encontrados en

estadios de maflimo desarrollo fueron más pequenos.

Solamente se observó un organismo maduro con una talla de

lBb mm de longitud patron, mientras que los organismos en

estadios I v II fueron muy abundantes.

La dinamica temporal de la maduración gonadica tfig.

lll, nos muestra la presencia de organismos en estadio I durante

los meses de enero a mareo y de julio a octubre, mientras que los

organismos en estadio II estuvieron mejor representados. ya que

se encontraron durante todo el año. El estadio III estuvo melor

representado para los machos que para las hembras, estas solo se

presentaron en mayo, junio y agosto, mientras que en los machos

se presentó en diciembre, de marzo a mayo y de Julio a

septiembre. Los estadios IV y V estuvieron muy mal

representados, ya que solo se encontraron 4 machos y una hembra.

Los machos iestadio IV), se colectaron en marzo, mientras que la

hembra (estadio V), se colectó en junio.

El 1'-JSe capturaron organismos Juveniles ~1i? mm), en dos

temporadas del año en las playas de desembocadura (fig. 3),

correspondientes a los meses de febrero y de julio a octubre.

El Factor de condición encontrado para QL curema

durante el año se muestra en la Fig. 12. Se puede observar que
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I '.,' 

15 1 3 18 . 6 1) 

76 . : ;a 126 -o 

1 4 7(.1 

1 ~ -' · 8 0 

de~ ~en 
e n el Sistema Lag unar 

ÉETÉDIG I [I III IU J

L.F. Cm c.oÉ 15.12 lo.1l l§.13 1B.oü

N g ì.wb `fi.oJ 92.4; ?o.Id l2o.†ü

L.F. fnin. 3.šä- &.ofl› 13.Eú+ l4.†í› --

L-P- mar. ?.5ü 22.20 2o.5ú 15.50 --

Tabla o. elgunss carateristicas de Huoil curema en
los diferentes estadios os maoure: gonadal en el Eistema Lagunar
Ehacahua- Ls Psstoria. üansca.
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Figura 11. Dinámica de la maduraci ón gonádica durante el 
ciclo anual en el Sistema Lagunar Chac ahua- La Pastoría, Oa xaca. 
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éste tien de a aumentar d u rante los meses de julio, agosto y 

septiembre. En la tabla 7 , se observa que e l factor de condición 

pa ra las hembras fué mayor que el de los machos. Para los grupos 

de maduréz sexual, éste tiende a disminuir hasta alcanz a r un 

valor de 1.97 en el estadio V. 

HABITOS ALIMENTICIOS. 

El conten ido e stomaca l de ésta población es muy rico en 

detritus y materia inorgánica (arenas finas, limos y arcillas>, 

además de una gran cantidad de componentes animales y vegetales . 

La tabla B, muestr a todos los taxa en contrados en el conjunto de 

estómagos análizados, la ma yoria de éstos se encuent r an con poca 

f recuencia, 

P l eur'OS i gma, 

( Anab~-°--ª' 

La 

difet·entes 

siendo los más abundant es las diat omeas CNavicul a, 

Amphora , 

Oscill a to r ia y 

y Ni tzschia ), ci anof icias 

y dinof lage lad o s 

METODO DE FRECUENCIA DE OCURRENCIA 

f r ecuenci a relativa con la cual se p r esentan los 

tipos de alimento 

está resumido en la fig ura 13, 

en los e s tómagos de t:1.:... ~ 

don d e se observa que el detr itus 

1100 /.) y las arena s finas y limos 194.64 %1 son los componentes 

que se presentan con mayor frecuen c i a . Les siguen en importancia 

el g r up o de las algas , entre la s diatome as: ~av 1cula 32.1 4 %, 

F'leuros igma 30.36 X, Amphm·a 19 . 64 % y 1'!.il;;.?c hia 12 .5 /.; y 

l as cianoficeas: Anabaena 32 . 14 X, Oscillatoria 26 .79 % y 

Spirulina 8 .93 %; y los dinof lage lados 117 . 86 %). Otros gt·upos 

in v ertebrados cuya presencia fué menor son los huevos de 

este tiende a aumentar durante los meses de Julio, agosto y

septiembre. En la tabla T, se observa que el factor de condición

para las hembras fue mayor que el de los machos. Para los grupos

de madurez sexual, este tiende a disminuir hasta alcanzar un

valor de 1.97 en el estadio V.

HHEITDE HLIHENTICIUS.

El contenido estomacal de esta población es muy rico en

detritus y materia inorganica (arenas finas, limos v arcillas),

ademas de una gran cantidad de componentes animales v vegetales.

La tabla 8, muestra todos los tasa encontrados en el conjunto de

estómagos analizados, la mayoria de estos se encuentran con poca

frecuencia, siendo los mas abundantes las diatomeas iNavicula,

Pleurosigma, ëmphora, v Nitzschial. cianoficias

tånabaena, DscilLatoria y §E¿§uLifi§J y dinoflagelados

(Eeridiniuml.

HETUDU DE FRECUENCIQ DE DCURRENCIQ

La frecuencia relativa con la cual se presentan los

diferentes tipos de alimento en los estómagos de Hg curema

esta resumido en la fisura 13, donde se observa que el detritus

ilüü ïl y las arenas finas y limos l¢4.ófl ïi son los componentes

que se presentan Con mayor frecuencia. Les siguen en importancia

el grupo de las algas, entre las diatomeas¦ H§3¿5H¿g 32.14 K,

Pleurosigma 30.3o 1, flflghggå 1?.o4 2 y flitgsghlå 12.5 3 III '¬ï

las cianoficeas: enabaena 32.1fl I, Dscillatoria 2a.?? Z y

Sgirulina 8.93 K; v los dinoflagelados il7.Ba Ii. Dtros grupos

cuya presencia fue menor son los huevos de invertebrados
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DIATOMEAS 

/Ja' lC U l ¿. 

F' l.=. • trc : voma 
,::.,m phot--:SI 
H1--rDt-1 ipr-·or:t. 
lh tzsch1 ;, 
Meli:J: i ra 
L ~: n a bl a. 

D 1o lor e1 ·.: 
Cos c 1riod 1scu:; 
Coc.:: ar.e1~ 

E::..c i 11.=a1- i :3. 

Tr · i •:.:er ::i. t i •_1.m 
S t E-o r ianod i : cu::::. 
Sut-1 1· el i ~ 

ARTROPODOS 

MICROCRUSTACEOS 

CIANOFICEAS 

Osc i l la t or1~. 

Anabaena 
Sp1 ru. l1na 
An .3c ',.. ·s t is 
Cr-1rc1eic oc 0- u:. 
Mer i smooed i ,~ 

DINOFLAGELADOS 

F'e r idini um 
Gan · ~- =:i u. la ~- = 

FORAMINIFEROS 

F3m. Gl ob1ge t' inid ae 

Coo e podo Har o act ico ideo 
La 1' v .;. 14,;;up li o de Cir r 1pedio 

TINTINIDO 

F .:; \ E 1 1 ¿. 

O T R O S 

Hu e ~c s a e ir¡ vet~ tebrados 

Nem atodos de ; i d a libre 
Gi· an o .: de oolen del 9ener~a F·1nus 

T~b l a a . L i:tado de ar~q3n1srnos encontr 3dos e n 
conteri i d o e ::tom:?.ca l de 1"11..1.ail cu r ema dura.nte el per iodo 1'7't 
t=::es en el =.1stem~ l3guna~.c~a F'3.:stor1.a 1 Oa >~ac3 .. 

DIQTDHEHÉ

HÉ.¡;u]ã
Fle;fg§¡oma
anghora
åmorigrora
H¡§¦ãchia
H l =E -3- l r"ëi

L_nobia
Eicloreis
Eoscinosiscus
Eocconei-
Eacillaria
Tricsratium
Stegnanodiscus
ãyrifells

HRTRUPDDGS

Fam. Limoicidae

HICHDCRUSTRCEDS

CIHNDFICERE

Qägillgtgria
ånaoaena
Sgirulina
Anacustis
Qnroococcus
Herismooedia

DINDFLABELADDS

Peridinium
Gon¬aulai

FDHAHINIFERUS

Fam. Globioerinidae

Eozecodo Haroacticoideo
Larva Nauolio de Cirrioedio

TINTINIDO

Fstglla

U T R D S

Huevos oe invertebrados
Hematodos de »ida libre
Granos os oolen del genero Pinus

Tabla ¿_ Listado de organismos encontrados en
contenido estomacal de Huói] curema durante el Derlodo I?i
L=šï en el sistema laounar Chacanua-La Pastoria. Úaxaca.

¿_



TIPO ALIMENTICIO 

DETlllTUS 

AllENA FINA 

N• vi cu l.a 

PI •Uro\y9 m• 

A•rh o ri1 

Nitz\ chi• 

M•lo\ir• 

•~•b• •n• 
0\Citl•tor i • 

Spirulin• 

A n• e y\ t Í \ 
DINOFLAC.ELAD. 1-..----' 

FORAMINIFERO 

MICROCRUSTA 

NEMATODOS 

HUEVOS 

C.RANO POLEN 

10 20 JO 40 50 10 0 

FRE CUENCIA RELA TIVA 
DE T I POS 
ALIMENTICIOS 

Figura 13 . Frecuenc i a d e oc urren ci a d e l os dif e rentes 
tipos alimenticios encontrad os e n los e stómagos de ~b!..qi_l 

c u rema entre diciembre de 1984 y noviemb re d e 1985 en el 
Sistema Lagunar Chac ahua-La Pastoría, Oa xaca . 
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Havícuia
Flrurntygma
llphari
Hifltehia
Mllntirl

lniblrna
Dt-Iillaiori-I
Spüufina
ñnacïfitit
DINüFLnGELåD
FDRAHIHWERÚ

MI|`¦RDCIiIU5T.I,

HEMATDDD5
HUEVOS
üfllflú PDLEH

I I I I I '
10 20 JD lfl 50 100

FRECUEHCIÂ RELATIV¿
DE TIPÚS
-ÄLIMEHTIEIDE

Figura 15. Frecuencia de ocurrencia de los diferentes
tipos alimenticios encontrados en los estómagos de Hugil
curema entre diciembre de 1994 y noviembre de 1985 en el
Sistema Lagunar Chacahua-La Pastoria, Oaxaca.



110 . 71%1, nemátodos de vida libre 15.36 XI y granos de polen del 

género Pinus 13. 57 /.) Se encontraron otros organismos cuya 

frec uencia fue insignificante, por lo que no se tomaron en cuenta 

en los dos a náli sis cuan tit ativos del contenido estomacal. 

METODO NUMERICO 

Se analizaron 43 ejemplares distribu idos entre las tallas 

de 30 a 210 mm, capturad o s durant e los meses de mayo, agosto, 

octubre, diciembre , febrero y marzo. Los resultados del análisis 

se agrupa r on de ta l forma que se puede apreciar la variación 

durante el ciclo anual y con respecto a l os intervalos de talla 

para la población. Las tablas 9 y 10 muestran respectivamente 

los resultados del análisis. 

Desde el punto de vista temporal !tabl a 9 1 es impor t ante 

destacar' la predominanc i a de l a s d i atomeas d u r ant e los meses d e 

diciembre a ma r z o, mientras q ue la s cianof iceas predominan d esde 

mayo hasta octubre . La presencia de arenas finas y limos e s 

s ignifi ca tiva durante cas i todos los meses, c on e xcepc ión de 

febrero en el cual e s c as i nula y la presencia de las di at omea s 

se vuelve más importante. 

METODO NUMERICO RELATIVO 

Para determinar el número de ca mp os a e xaminar que dieran 

como re s ultado una es timación ad e cuada de las caracteristicas del 

contenido estomacal, se consideró el método propuesto por Pielou 

( 1 c¡77) 
1 éste autor sugiere que cuan d o la comunidad análizada es 

dema siado grande como para se r censa da, la di v ersidad puede ser 

4 8 

i1Ú.?lïl, nemàtodos de vida libre (5.36 2) y granos de Polen del

genero Pinus t3.5? 23. Se encontraron otros organismos cuya

frecuencia fue insignificante, por lo que no se tomaron en cuenta

en los dos analisis cuantitativos del contenido estomacal.

HETDDD NUHERICD

Se analizaron 43 ejemplares distribuidos entre las tallas

de 3ü a Elü mm, capturados durante los meses de mayo, agosto,

octubre, diciembre, febrero y marzo. Los resultados del analisis

se agruparon de tal forma que se puede apreciar la variación

durante el ciclo anual y con respecto a los intervalos de talla

para la población. Las tablas 9 y 10 muestran respectivamente

los resultados del analisis.

Desde el punto de vista temporal (tabla 9) es importante

destacar la predominancia de las diatomeas durante los meses de

diciembre a mareo, mientras nue las cianoficeas predominan desde

mayo hasta octubre. La presencia de arenas finas y limos es

significativa durante casi todos los meses, con excepcion de

febrero en el cual es casi nula y la presencia de las diatomeas

se vuelve mas importante.

HETDDD HUHERICÚ RELATIVO

Para determinar el número de campos a examinar que dieran

como resultado una estimación adecuada de las caracteristicas del

contenido estomacal, se consideró el metodo propuesto por Pielou

ilfiïïl, este autor sugiere que cuando la comunidad analizada es

demasiado grande como para ser censada, la diversidad puede ser
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estimad a de una mue str-a , siempre y cuand o los limites de la 

comun idad puedan se r def ini dos con precisión y la colección sea 

tomad a al azar . 

S e t'ea liz ó un análisis de di v e rsidad a cumulati v o 

(Ind i ce d e diversi dad de Shannonl, q ue permitió e s timar el 

moment o en el cua l se alcanzó el n ive l má x i mo d e di vet'si dad, e s 

dec it' , el momen to en que s e tenian represent ad as todas l as 

especies o casi t od as, dependiendo de s u importan ci a . La fig 14, 

mue s tra el númet'o de c ampos an alizados corttra la d ive t'Sidad 

acumLllada, se pue de observar que el punto de máxima diversidad 

corresp on dió al c ampo número 16 . 

E l cálculo d e l nú me r o de campos se h i zo a par ti r de l 

interva l o de confianza, c ons ideran d o: 

s 
I c=H ·t----- dond e 

n 

t = l . 6759 con 9 5 % de confianza 

H~ =Indice de Diversidad de Shannori 

S=Desviación estanda r 

n =núme t' o de campos 

Los resultados p a r a la est i mación del tama~o de muestra 

para tres t'angos consid et'ando u n a 

con fi an z a son : 

ANC HO DEL 
INTERV ALO 

0.101 3 
0.0969 
0.1939 

50 

t =l . 6 .'95 con 

NUME RO DE 
CAMPO 

4 5 
49 
12 

un 95 % de 

estimada de una nuestra. siempre y cuando los limites de la

comunidad puedan ser definidos con precisión y la colección sea

tomada al azar.

Se realico un analisis de diversidad acumulativo

¿Indice de diversidad de Shannon), que permitió estimar el

momento en el cual se alcancó el nivel maximo de diversidad, es

decir, el momento en que se tenian representadas todas las

especies o casi todas, dependiendo de su importancia. La tig 14,

muestra el numero de campos analizados contra la diversidad

acumulada, se puede observar que el punto de maxima diversidad

correspondió al campo número lo.

El calculo del numero de campos se hizo a partir del

intervalo de confianza, considerando:

Ic=H-t--ã-- donde
n

t=1.o?5¢ con QE 2 de confianca

H-=Indice de Diversidad de Shannon

Saüesviacion estandar

n=numero de campos

Los resultados para la estimación del tamaño de muestra

para tres rangos considerando una ts1.o'?5 con un QE E de

confianza son:

HNCHU DEL NUMERO DE
IHTEHVÉLU CHHPU

Ú.1Úl3 45
ü.Ú9o9 49
Ú.1?$? 12

50
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Figura 14 . Variación de la diversidad <H · ) del 
con tenido estomacal de Musil_ curem'ª- con respec to al n~tmero de 
campos analizados por el Método Numérico Relativo CMNRl en el 
Sistema Lagunar Chacahua-La Pastoria, Oa xaca. 
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Figura 14. Variación de la diversidad tH-1 del
contenido estomacal de flugil gugema con respecto al número de
campos analicados por el Metodo Numerico Relativo (HHH) en el
sistema Lagunar Ghacahua~La Pastoria, Oaxaca.
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Inicialmente se con s i deró un tama~o de muestr a a decuado 

n=50 (fig 14 ) , pero posteriormente debido a 9ue la di v ersidad 

má x ima siempre se alcanz ó ant es del conteo n= 2 0 , se analizó éste 

número de campos para cada tracto digestivo <com. pers . Flores) . 

El método de conteo propues to por Jones 119681, pe r mite 

es timar la importancia de elementos cuya forma y tama~o son 

sumamente variables y dificiles de contar por unidad, como es el 

caso del detritus, las algas f ilamentosas y algunos ma teriales 

inor' gánicos. 

El espec tro tró fico de la población se mues tra en la fig. 

15. El detritus 16 1. 3 5 /. ) y las ar e nas finas y limos 129.88 %1, 

son los componentes má s importantes segu idos d e las diatomeas con 

5. 09 %, l as ci a noficeas con 1. 71 t., los dinofl agelado s con 1. 0 l. 

y fin a lmente un conjunto de elemen t os que por su imp ortancia 

fueron a grupados e n microf a una: nemátodos 10.04 /.1, fo ram in if e ros 

(0. 56 /. ) , microcrustáceos (0.06 /.1; y otros con 0 . 3 1 % entre 

huevo s de in vertebrados y granos de po len. 

En la tabla 11 , se pueden ob s erv ar l as frecuencias 

relativas de los dif eren tes tipos alimen tici os del c ontenido 

est o macal a lo l argo del año. En la fig 16, se muestran 

gráficament e las variaciones de l régimen al iment ic io. La 

presencia de detritus y arenas finas y limos s e da durante todo 

el año. Las diatomeas sólo faltan en febre ro y son más 

importantes ha c ia ma rzo para di s minuir en abri l y mantenerse más 

o menos pres entes du rante el res to del ciclo. Las c ianoficeas se 

presentan con ma yor abundanci a en octubre, el resto del a~o son 

poco imp ortantes, a tal gra do que e s tán ausentes durante abril, 

Inicialmente se consideró un tamaño de muestra adecuado

n=5ü ifig 141, pero posteriormente debido a que la diversidad

maxima siempre se alcanzo antes del conteo n=2Ú, se analico este

número de campos para cada tracto digestivo (com. pers. Flores).

El metodo de conteo propuesto por Jones il9óBl, permite

estimar la importancia de elementos cuya forma y tamaño son

sumamente variables y dificiles de contar por unidad, como es el

caso del detritus, las algas filamentosas y algunos materiales

inorgánicos,

El espectro trófico de la población se muestra en la fig.

15. E1 detritus <ó1.35 El y las arenas finas y limos i29.BB Il,

son los componentes mas importantes seguidos de las diatomeas con

5.ü9 H, las cianoficeas con 1.71 Z, los dinoflagelados con 1.0 E

y finalmente un conjunto de elementos que por su importancia

fueron agrupados en microfaunai nematodos (0.04 Z), foraminiferos

(ü.5o El, microcrustaceos (O.Úo 2); y otros con 0.31 I entre

huevos de invertebrados y granos de polen.

En la tabla ll, se pueden observar las frecuencias

relativas de los diferentes tipos alimenticios del contenido

estomacal a lo largo del año. En la fig lo, se muestran

graficamente las variaciones del regimen alimenticio. La

presencia de detritus y arenas finas y limos se da durante todo

el año. Las diatomeas sólo faltan en febrero y son mas

importantes hacia mareo para disminuir en abril y mantenerse mas

o menos presentes durante el resto del ciclo. Las cianoficeas se

presentan con mayor abundancia en octubre, el resto del año son

poco importantes, a tal grado que estan ausentes durante abril,

:;---_i¬..I.i.
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Figura 16. Variac:ión de l contenido alimenticio de lj_¡¿g_i_l 
<;_1=!}_~ dur a nt e el ci clo anual de di ci embre de 1984 a n oviembre 
d e 1985 en el Sistema Lagunar Ch acahua-La Pasto ri a, Oaxaca . 
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ju li o y sep t iembre . E l g rupo mic rofauna y otros d eb e su 

impo r~ tancia en ene ro a los d i nofla9el ados, en ma yo a l os huevos 

de in ver tebrados 

foraminif eros y 

ins ignificante. 

y 

el 

a granos 

r esto del 

de p ol en, en j u nio a los 

año todo e l grupo es casi 

En la t ab l a 12 , se obse r van los valores de import a ncia de 

los d i f erentes ti pos alimenticios para cada int e rvalo d e tal l a . 

Las figuras 17 <A , B y C> y 18 <A , B y C) mues t ran las 

v ariaci on e s para el intervalo de t a ll as a nali zad o . Se pued e 

observar que el detritus y las aren as fina s y limos son los más 

importantes durante su ciclo d e v ida, inclusive en las ta ll as de 

180 a 2 10 mm el de tr itus d o mina totalmente . 

La microf l ora (diatomea s y cianofi ceas >, se en c uent ra 

durante todo el intervalo analizado, s ien do más impor tante entre 

los 30 a 60 mm y a partir d e los 120 mm. En tr e los 60 y los 120 

mm éste g r upo se encuent ra e n cant idades mu y reduci da s . 

La mic r ofaun a y ot ro s elemen tos mu e stra n un a tendencia 

creci ent e a partir d e los 120 mm y a que en las tallas precedentes 

son casi nu los. 
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Julio y septiembre. El grupo microfauna y otros debe su

importancia en enero a los dinoflagelados, en mayo a los huevos

de invertebrados y a granos de polen, en Junio a los

foraminiferos y el resto del año todo el grupo es casi

insignificante.

En la tabla 12, se observan los valores de importancia de

los diferentes tipos alimenticios para cada intervalo de talla.

Las figuras 1? ie, B y Cl y 19 (A, B y Cl muestran las

variaciones para el intervalo de tallas analizado. Se puede

observar que el detritus y las arenas finas y limos son los mas

importantes durante su ciclo de vida, inclusive en las tallas de

150 a E10 mm el detritus domina totalmente.

La microflora fdiatomeas y cianoficeasl, se encuentra

durante todo el intervalo analiaado, siendo mas importante entre

los Eu a oo mm y a partir de los lio mm. Entre los ao y los 12o

mm este grupo se encuentra en cantidades muy reducidas.

La microfauna y otros elementos muestran una tendencia

creciente a partir de los IÉÚ mm ya que en las tallas precedentes

son casi nulos.

ño
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DISCUSION. 

La presencia de organismos pe9ue~os Centre 32 y 117 mm) 

probablemente esté relacionado con un desove rec iente. Ande;··· son 

( 1957), encont ró para Mugil ~' 9ue organismos entre 17 y 

24 mm tenian una ed a d de 3 a 4 semanas y 9ue a9uellos con 120 mm 

colectados en el mes de octubre habían sido desov ados 7 meses 

antes en abril, considerando una tasa de crecimien to men sual d e 

17 mm . 

Los ejemplares capturados en la laguna de Chacahua y La 

Pastoría en febrero, tuvieron una talla promedio de 9.68 mm, 

tomando en cuenta la tasa de crecimiento mensua l propuesta 

anteriormente, podemos suponer' una fecha de desove 

correspondiente al me s de ag o sto de 1 '184. Los ejemplares 

capturados en julio de 1985 tienen una talla promedio de 3.3 mm, 

por lo tanto podemos supone r una f ec ha de desove correspondiente 

a mediados de mayo del mismo año . Los organismos capturados en 

los meses subsiguien tes deben pertenecer al desove prev i o, ya 9ue 

su talla muestra una tendencia creciente a partir de julio (fig 

l 'i) • En el mes de octubre se nota una dispers ión mu y gran de e n 

las tallas y la media está por debajo de la observada en el mes 

59 

DIEEUEIDH.

La presencia de organismos pequeños ientre 32 v 11? mm?

probablemente este relacionado con un desove reciente. ñnderson

1195?), encontro para Hugii curema, que organismos entre 1? y

24 mm tenian una edad de 3 a 4 semanas v que aquellos con 120 mm

colectados en el mes de octubre habian sido desovados ? meses

antes en abril, considerando una tasa de crecimiento mensual de

-Ir1: mm.

Los ejemplares capturados en la laguna de Bhacahua v La

Pastoria en Febrero, tuvieron una talla promedio de 9.oB mm.

tomando en cuenta la tasa de crecimiento mensual propuesta

anteriormente, podemos suponer una Fecha de desove

correspondiente al mes de agosto de ivflå. Los ejemplares

capturados en Julio de läää tienen una talla promedio de 3.3 mm,

por lo tanto podemos suponer una fecha de desove correspondiente

a mediados de mayo del mismo aäo. Los organismos capturados en

los meses suosiguientes deben pertenecer al desove previo, ya que

su talla muestra una tendencia creciente a partir de Julio iFi5

1?). En el mes de octubre se nota una dispersion muv grande en

las tallas v la media esta por deoaio de la observada en el mes

59
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anterior, ésto puede deberse a c¡ue se capturaron organi smos de 

menor talla provenientes de un desove más reciente. 

Como lo menciona De Silva ( 1 980) ' la entrada de 

juveniles al sistema podria estar relacionada con la temporada de 

lluvias, y a c¡ue 

En el caso de 

las fechas de desove están muy cercanas a ésta. 

la dinámica de la barra de Chacahua es dificil 

supon er alguna relación c o n l os desoves, ya c¡ue ésta estuvo 

abierta de julio de 1984 a febrero de 198 5 y no se abrió más, sin 

embargo la barra de La Pastor•ia s e encuentra p e rmanentemente 

abiert a permitendo la entrada de juveni les durante todo el a~o, 

éstos organi s mos pueden transladarse hasta la laguna de Chacahua 

a travéz del canal de intercomuni cación, por lo cual la ba r ra no 

es necesariamente un imp e diment o para c¡ue se de la p re s encia de 

ést a especie e n la laguna. 

En la f ig. 8 se p ue den ob s erva r l as frec uencias más 

a l ta s e ntre las t a ll as de 130 a 160 mm ; l as frecu e n cias de las 

t al l as p os teriores tienden a disminui r , esto puede deberse a que 

los organi smos más g rand es en su mayori a sa len a desovar al mar 

ab i er· to (Nava rro, 1984 ) . Lo s más grandes prob a bl e men te sean 

organismos resagados , ún i c amente se en con tró un ej e mplar maduro 

(es t a dio VI, con una tall a de 186 mm . 

La frecuencia más alta duran te el a~o se presentó en el 

me s d e a gosto, ésto probab lemente se debe a que en éste mes no 

sa len a desovar lo s organismos y se encuentran madurando ; el 97 X 

de los organismos capturados se encuent ra entre los estadi os I y 

I I I. 
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anterior, esto puede deberse a que se capturaron organismos de

menor talla provenientes de un desove mas reciente.

Como lo menciona De Silva (IQBÚJ, la entrada de

Juveniles al sistema podria estar relacionada con la temporada de

lluvias, ya que las fechas de desove estan muy cercanas a esta.

En el caso de la dinamica de la barra de Ehacahua es di+1cil

suponer alguna relacion con los desoves, ya que esta estuvo

abierta de Julio de 1954 a febrero de 1955 y no se abrio mas, sin

embargo la barra de La Pastorïa se encuentra permanentemente

abierta permitendo la entrada de juveniles durante todo el año,

estos organismos pueden transladarse hasta la laguna de Chacahua

a travez del canal de intercomunicacion, por lo cual la barra no

es necesariamente un impedimento para que se de la presencia de

esta especie en la laguna.

En la íig. E se pueden observar las frecuencias mas

altas entre las tallas de l3ü a loü mm; las frecuencias de las

tallas posteriores tienden a disminuir, esto puede deberse a que

los organismos más grandes en su mayoria salen a desovar al mar

abierto (Navarro, 1?Efll. Los mas grandes probablemente sean

organismos resagados, únicamente se encontro un ejemplar maduro

(estadio Vi, con una talle de ião mm.

La frecuencia mas alta durante el año se presento en el

mes de agosto, esto probablemente se debe a que en este mes no

salen a desovar los organismos v se encuentran madurandoi el 97 2

de los organismos capturados se encuentra entre los estadios I y

III.
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La ecuación d e peso-longitud W= 0 . 0000359L2 ·•02 muestra 

un incremento direct amente proporcional d e l peso con resp ecto a 

la lon9itud (f 1g. 1 (l) • Se obtuvo u n a correlac ión r= 0 . 98 (con 

95% de confianza y y 170 grados de libertad p ara el denominad or 

y p ar a el nume rador respectivamen t e ) para el intervalo de tal las 

an a lizado. Al v arez - Lajonchere ( 198 1 ) ' encontró una c orrelación 

de r= 0.942 y r= 0 . 956 para La Ortigosa y la Habana en Cuba. 

Yáñez-Ar· an c i bia 11976), en contró en el sistema lagunar 

coster·o de Guerrero c:¡ue t:l,.. cu_~~!=m~ presentaba su estado d e 

los meses de jun io a agos to. Niko l sky 

119631 , con s idera c:¡ue el grado de gordura es u n indicador de la 

condic ión d e un organismo ; l os resul tados de l factor de con di ción 

en contrados mue s tran 9u e los org ani smos e stán en mejor condición 

durante los meses de Juli o a s eptiemb r e l o cual coincide c on l a s 

o bse r vac i ones hec has po r ~ otros autor·es . 

El factor d e c ondici ón encontrado por 9 rupos de mad uréz 

mu e st r a una tenden cia descendente conforme el e stado a vanz a, 

posi bl emente ést e hecho esté relacionado c on los hábitos 

a l i ment ici os y con e l estado de de e ng rasam iento . 

Durante el a n álisis de las e scamas se pudo observar un a 

c onsistenci a mu y p o bre en l a presenc i a de marcas de c r·ec imi e n t o, 

solo el 41 de los organ ismos las presentaron. 

Al va rez - Laj on c here ( 198 1 ), o bservó en o rgani s mos c riado s en La 

Hab a n a, Cuba, gue s ólo s e presentaron marcas en 6 indi vi duos de 

80 analizados menores de 180 mm y en 8 d e 100 j u ven iles menores 

d e 200 mm , co lectados e n Tuna s de Zaza, Cub a. 
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La ecuacion de peso-longitud W=Ú.ÚÚÚÚ359L2**°= muestra

un incremento directamente proporcional del peso con respecto a

la longitud ífig. 101. Se obtuvo una correlación r= ü.9B icon

95% de confianza v 1 v 170 grados de libertad para el denominador

v para el numerador respectivamente) para el intervalo de tallas

analizado. ålvare:rLaJonchere (1981), encontro una correlation

de r= 0.942 v r= ü.95ó para La Ortigosa y la Habana en Cuba.

taäex-orancibia <i9?o), encontro en el sistema lagunar

costero de Guerrero que HL curema presentaba su estado de

maxima gordura durante los meses de Junio a agosto. Nikolsky

i19o3}, considera que el grado de gordura es un indicador de la

condicion de un organismo; los resultados del ¿actor de condicion

encontrados muestran que los organismos estan en meior condicion

durante los meses de Julio a septiembre lo cual coincide con las

observaciones hechas por otros autores.

El Factor de condicion encontrado por grupos de madurez

muestra una tendencia descendente conforme el estado avanza,

posiblemente este hecho este relacionado con los habitos

alimenticios v con el estado de de engrasamiento.

Durante el analisis de las escamas se pudo observar una

consistencia muy pobre en la presencia de marcas de crecimiento,

solo el 41 1 de los organismos las presentaron.

alvarez-Lajonchere (1981), observo en organismos criados en La

Habana, Cuba, que solo se presentaron marcas en à individuos de

BU analizados menores de 180 mm y en B de lüü juveniles menores

de Zoo mm, colectados en Tunas de Zaza, Cuba.

oÉ



La relación longitud patrón-radio de la escama muestra u n 

incremento directamente proporcional, ya que se obtuvo una 

correlación r=0.9705 con 95 l. de confianza y 1 y 165 grados de 

libertad. 

Alvarez-Lajonchere 11980dl, considera que como la talla 

de primera maduración es ligeramente mayor de 200 mm, que 

corresponde al primer anillo de crecimiento que se forma y al 

primer año de vida¡ luego de lo cual se depositan dos anillos por 

año. Anderson 119571, observó que !'.!.:... ~ alcanzó 200 mm 

al primer año de vida y que se encotraba madura en ese momento 

frente a las costas de La Florida, USA. 

Yáñez·-Aranc ib ia 119761, encontró que los organismos que 

penetran a los estuarios tiene una edad entre 6 y 8 meses de 

edad, durante el tiempo que permanecen en el estuario crecen 

hasta alcanzar un avanzado estado de maduración y una talla 

promedio de 230 mm de longitud total y una edad menor de 2 años. 

Los resutados encontrados por este autor no concuerdan con 

respecto a la edad con los observados por Anderson y 

Alvarez-Lajonchere, pero las tallas observadas en todos estos 

trabajos y las observadas aqui concue~dan totalmente. 

Dado que la talla má:<ima encontrada para la población 

analizada es de 233 mm, de acuerdo con lo encotrado por los otros 

autores ésta talla debe corresponder a la de maduración, aunque 

sólo se encontró un ejemplar maduro de 186 mm en estadio V. 

Tomando en cuenta la consideración de Alvarez-Lajonchere 

en cuanto a la talla de formación del primer anillo 1200 mm>, las 
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La relacion longitud patron-radio de la escama muestra un

incremento directamente proporcional, va que se obtuvo una

correlacion r=ü.??Ú5 con 95 ï de confianza v i v ioä grados de

libertad.

alvarez-Lajonchere il9Büdl, considera que como la talla

de primera maduracion es ligeramente mavor de Eüü mm, que

corresponde al primer anillo de crecimiento que se forma v al

primer año de vida; luego de lo cual se depositan dos anillos por

año. anderson i195?l, observo que QL curema alcanzo 200 mm

al primer año de vida v que se encotraba madura en ese momento

frente a las costas de La Florida, UBH.

tafiesvorancibia iieïol, encontro que los organismos gue

penetran a los estuarios tiene una edad entre o v E meses de

edad, durante el tiempo que permanecen en el estuario crecen

hasta alcanzar un avanzado estado de maduracion v una talla

promedio de EEÚ mm de longitud total y una edad menor de 2 años.

Los resutados encontrados por este autor no concuerdan con

respecto a la edad con los observados por anderson v

e1varez~Laionchere, pero las tallas observadas en todos estos

trabajos v las observadas aqui concuerdan totalmente.

Dado que la talla maxima encontrada para la poblacion

analizada es de 233 mm, de acuerdo con lo encotrado por los otros

autores esta talla debe corresponder a la de maduracion, aunque

solo se encontro un ejemplar maduro de leo mm en estadio v.

Tomando en cuenta la consideracion de alvarez-Lajonchere

en cuanto a la talla de formacion del primer anillo (200 mml, las

oï



marcas observadas en ésta población son falsos anillos y por lo 

tanto no son buenos indicadores del crecimiento. Es importante 

considerar el origen de éstas marcas, ya 9ue se podrían deber al 

efecto de parásitos, enfermedades o a factores medioambientales. 

Se presentaron 6 marcas de crecimiento en el 41/. de los 

organismos, lo 9ue implica seis periodos de crecimiento lento, 

durante la primera étapa de su vida, éste hecho debe ser tomado 

en consideración cuando se piense en un programa de cultivo en 

ésta localidad. 

Es importante mencionar 9ue fueron observados con cierta 

frecuencia nemátodos parásitos <Fam. Anisakidae, Contracaecum, 

larvas en y estadio) y acantocéfalos <Fam. 

Neoechinorhynchidae, [Jj;J_rido_§_entis '!!bt.3iJis). 

Nikolsky (1963), menciona 9ue la proporción sexual var ia 

considerablemente para los peces, 

las especies es cerc an o a uno_ 

sin embargo en la ma yoría de 

La proporción encontrada para 

ésta población es 1.1 machos por cada hembra y concuerda con lo 

observ ad o por Alvarez - Lajonchere ( 1980d)' guien encont ró una 

proporción de sexos de 1. 2 machos por hembra en Tunas de Za za 

Cuba, mientras gue Amezcua- Linares ( 1977) ' encontró una 

proporción de 1.4:1. Ramos (1985), encentro una proporcion de 

2.4 hembras por cada macho, éste hecho puede deberse a 9ue los 

organismos colectados corresponden a un grupo de reproductores 

durante su migración hacia el mar. 

Los organismos juveniles presentan tallas entre 30 y 117 

mm, a partir de ésta, comienzan a madurar ambos se xos ; se 

ó4 

marcas observadas en esta poblacion son falsos anillos v por lo

tanto no son buenos indicadores del crecimiento. Es importante

considerar el origen de estas marcas, va que se podrian deber al

efecto de parasitos, enfermedades o a factores medioambientales.

Se presentaron o marcas de crecimiento en el 411 de los

organismos, lo que implica seis periodos de crecimiento lento,

durante la primera etapa de su vida, este hecho debe ser tomado

en consideracion cuando se piense en un programa de cultivo en

esta localidad.

Es importante mencionar que fueron observados con cierta

frecuencia nematodos parasitos lFam. flnisakidae, Eontracaecum,

larvas en 2° v 3'” estadio! v acantocefalos (Fam.

Neoechinorhvnchidae, Floridosentis mugilisl.

Nicolskv lleodl, menciona que la proporcion seaual varia

considerablemente para los peces, sin embargo en la mavoria de

las especies es cercano a uno. La proporcion encontrada para

esta poblacion es 1.1 machos por cada hembra v concuerda con lo

observado por Hlvarez-Lajonchere llqãüdl, quien encontro una

proporcion de sesos de 1.2 machos por hembra en Tunas de laca

Cuba, mientras que Hmeacua~Linares iläïïl, encontro una

proporcion de l.4:l. Ramos il?E5l, encontro una proporcion de

2.4 hembras por cada macho, este hecho puede deberse a que los

organismos colectados corresponden a un grupo de reproductores

durante su migracion hacia el mar.

Los organismos juveniles presentan tallas entre Ed v ll?

mm, a partir de esta, comienzan a madurar ambos sesos; se
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encontró que las hemb r as colectadas alcanzaron una talla má x . 

de 240 mm mi entras que e n los machos fué de 21 0 mm. 

La presencia de organismos juveniles con tallas entre 

y 117 mm en dos temporadas del año (febre r o y de julio 

octubre>, indican dos desoves recientes, uno ocurrido en agos 

de 1984 y el otro en may o de 1985. Estos resultados concuerd. 

con los observ ados en Cuba para la misma e s pecie pl 

Alvarez-Lajonchere 11980b, 1980d). Este autor menciona q u 

aunque se enc ontraron durante todo el año organismos en desov E 

e >: isten dos temporadas de máxima intensidad rep r odL1ctiva 

mediados y finales del año. Las observaciones de Anderso 

11957>, concuerdan parcialmente con las anteriores, ya que señal 

un periodo de desove a mediados de abril y otra a mediados d1 

agosto con un pico en ma y o. Yáñez-Arancibia 11976 ) s e ñala un . 

temporada de desove entre marzo y junio, mientras qui 

Amezcua-Lina r es 11977 > encotró que éste tiene lugar hacia l i 

segunda mitad de la primavera ya que en abril es cuando se 

detecta una may or proporción de ejemplares maduros y en junic 

ingresan los juveniles al estuario. 

Es muy probable que en la localidad estudiada la especie 

se reproduzca con mayor intensidad entre mayo y agosto y que la 

entrada de juveniles al sistema se verifique durante agosto y 

junio, lo cual coincide con la época de lluv ias , cuando l a 

disponibilidad de al i mento y las condiciones ambientales son 

adecuadas p a ra el crecim i ento de la especie . 

Se enco traron org anismos en proceso de maduración en 

marzo 1 IV ) , y en jun i o organismos maduros IVl. Podemos 
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encontro que las hembras colectadas alcanzaron una talla man.

de 240 mm mientras que en los machos fue de 210 mm.

La presencia de organismos juveniles con tallas entre

v ll? mm en dos temporadas del año (febrero v de julio

octubre), indican dos desoves recientes, uno ocurrido en agos

de 1984 y el otro en mayo de 1985. Estos resultados concuerd,

con los observados en Cuba para la misma especie pi

alvarez-Lajonchere (19BÚb, l980dl. Este autor menciona qu

aunque se encontraron durante todo el año organismos en desove

existen dos temporadas de maxima intensidad reproductiva

mediados y finales del año. Las observaciones de ànderso

{l95?l, concuerdan parcialmente con las anteriores, ya que señal

un periodo de desove a mediados de abril y otra a mediados di

agosto con un pico en mayo. Yañez-ñrancibia (197ól señala un.

temporada de desove entre marzo y junio, mientras qui

flmezcua-Linares (197?l encotro que este tiene lugar hacia le

segunda mitad de la primavera ya que en abril es cuando se

detecta una mayor proporcion de ejemplares maduros v en junic

ingresan los juveniles al estuario.

Es muy probable que en la localidad estudiada la especie

se reproduzca con mayor intensidad entre mayo y agosto v que la

entrada de juveniles al sistema se verifique durante agosto y

junio, lo cual coincide con la epoca de lluvias, cuando la

disponibilidad de alimento v las condiciones ambientales son

adecuadas para el crecimiento de la especie.

Se encotraron organismos en proceso de maduracion en

marzo (lvl, y en junio organismos maduros (Vi. Podemos
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considerar una temporada de maduración más intensa entre abril y 

julio. Este esquema difiere del presentado por YáRez-Arancibia, 

ya que él menciona que las lisas salen a desovar al mar abierto 

cuando la barra se abre, como parte de la dinámica del sistema, 

pero la temporada de barra abierta en Chacahua se da de agosto a 

febrero y no es anual. Sin embargo ésto no es una limitante para 

la especie, ya que como se mencionó anteriormente encuentran 

salida por la laguna de La Pastoría. 

Probablemente la diferencia en las observaciones de 

Alvarez-Lajonchere y YáRez-Arancibia en cuanto a la dinámica 

reproductiva están dadas por las condiciones propias de los 

ecosistemas estudiados, es decir, en los sistemas donde se 

presenta apertura y cierre anual de barra, los ejemplares maduros 

solamente pueden reproducirse cuando la barra se los permite¡ 

mientras que en los sistemas que no presentan barreras de éste 

tipo pudiera darse que la reproducción ocurre durante todo el a~o 

y que los picos de má :dma reproducción sean condicionados por 

características ambientales precisas. Anderson (1957), observó 

que la temperatura puede ser un factor que interviene en la 

dinámica reproductiva. 

En la tabla 9, se muestra una lista de elementos animales 

y vegetales encontrados 

~- Odum ( 1968) 

en el contenido 

y MaraisC1980l, 

estomacal de Mugil 

encontraron que tl· 

cephalus tiende a comer preferentemente particulas finas sin 

considerar su tipo, ésto es, selecciona el tamaRo de las mismas. 

Los resultados encontrados en éste trabajo coinciden con lo 

anterior, ya que se encontraron en algunos especimenes alimentos 
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considerar una temporada de maduracion mas intensa entre abril y

julio. Este esquema difiere del presentado por taäez-erancibia,

ya que el menciona que las lisas salen a desovar al mar abierto

cuando la barra se abre, como parte de la dinamica del sistema,

pero la temporada de barra abierta en Chacahua se da de agosto a

febrero y no es anual. Sin embargo esto no es una limitante para

la especie, ya que como se menciono anteriormente encuentran

salida por la laguna de La Pastoria.

Probablemente la diferencia en las observaciones de

filvaret-Laionchere v Yáñez-erancibia en cuanto a la dinamica

reproductiva estan dadas por las condiciones propias de los

ecosistemas estudiados, es decir, en los sistemas donde se

presenta apertura y cierre anual de barra, los ejemplares maduros

solamente pueden reproducirse cuando la barra se los permite;

mientras que en los sistemas que no presentan barreras de este

tipo pudiera darse que la reproduccion ocurre durante todo el aio

y que los picos de manima reproduccion sean condicionados por

caracteristicas ambientales precisas. anderson ¦195?l, observo

que la temperatura puede ser un factor que interviene en la

dinamica reproductiva.

En la tabla 9, se muestra una lista de elementos animales

y vegetales encontrados en el contenido estomacal de flggil

curema. üdum Elfisel y Harais(19Bül, encontraron que E.

ceghglus tiende a comer preferentemente particulas finas sin

considerar su tipo, esto es, selecciona el tamaño de las mismas.

Los resultados encontrados en este trabajo coinciden con lo

anterior, va que se encontraron en algunos especimenes alimentos
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poco característicos de éstos ecosistemas como granos de polen 

del género Pinus. 

La presencia de los granos de po len se puede e xplicar 

si se consideran los orígenes de los rios Chacalapa y San 

Francisco, éstos dos provienen de una zona boscosa al norte de 

las lagunas. 

El análisis de frecuencia reali z ad o muestra la 

predominancia de arenas finas y limos en primer lugar y en 

segundo lugar detritus y algunos elementos d e microflora y 

mic:rofauna gue son significativos. El resto tienen una 

importancia sumamente pegueña, por lo gue se consideran como 

alimento casua l. Los resultados obtenidos por Ramanathan <1980> 

en Brasil para la misma especie, concuerdan ampliamen te con los 

encontrados en éste trabajo. 

El análisis del contenido estomacal implica generalmente 

estimar la importancia de los diferentes tipos alimenticios, los 

métodos tradicionales pueden resultar inconvenientes en función 

del tipo de alimento que se va a analizar. Seri a ideal pode r 

estimar en forma volumétrica o gravimét ri ca los componentes 

alimenticios de todos los organismos, pero en algunos casos, 

debido al tamaño y forma de los alimentos es técn i camente muy 

dificil hacer estimaciones de éste tipo. Como consecuencia de 

ésta limitan t e es común que se recurra al método numérico, en 

éste caso se corre el riesgo de hacer estimac i ones erróneas de la 

importancia gue tienen elementos pegueños muy nume rosos c ont r a 

elementos grandes poco numerosos. Una forma de c orregir éste 
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poco característicos de estos ecosistemas como granos de polen

del género Pinus.

La presencia de los granos de polen se puede explicar

si se consideran los origenes de los rios Chacalapa y San

Francisco, estos dos provienen de una zona boscosa al norte de

las lagunas.

El analisis de frecuencia realizado muestra la

predominancia de arenas finas y limos en primer lugar y en

segundo lugar detritus y algunos elementos de microflora v

microìauna que son significativos. El resto tienen una

importancia sumamente pequeña, por lo que se consideran como

alimento casual. Los resultados obtenidos por Hamanatnan (1980)

en Brasil para la misma especie, concuerdan ampliamente con los

encontrados en este trabajo.

El analisis del contenido estomacal implica generalmente

estimar la importancia de los diferentes tipos alimenticios. los

metodos tradicionales pueden resultar inconvenientes en funcion

del tipo de alimento que se va a analizar. Seria ideal poder

estimar en forma volumétrica o gravimetrica los componentes

alimenticios de todos los organismos, pero en algunos casos,

debido al tamaño y forma de los alimentos es tecnicamente muy

dificil hacer estimaciones de este tipo. Como consecuencia de

esta limitante es común que se recurra al metodo numerico, en

este caso se corre el riesgo de hacer estimaciones erróneas de la

importancia que tienen elementos pequeños muy numerosos contra

elementos grandes poco numerosos. Una forma de corregir este
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error e s evaluar el tamaño de cada clase de alimento y 

mu ltiplicarlo por el número (Go nzález y Alvarez-Lajonchere, 

1978). Es ta técnica nos lleva a otro problema, el de estimar el 

vol úmen de cada componente, lo 9ue conlleva otra serie de 

dificultades técnicas con los consiguientes errores de medición. 

El contenido estomacal de las lisas en general representa un reto 

frente a é s to s métodos, debido a la dificultad para estimar 

volúmen o pesos de microcomponentes presentes generalmente en 

pe9ueñas cantidades difíciles de separar; de la misma manera, un 

análisis numérico común resultaria tedioso y complicado dado el 

número de particulas y la vari edad de tipos y tamaños encontrados 

en éstos organismos. 

Para e l presente trabajo se empleó el método numérico 

<MN) en dos formas: primero, de la manera trad icional y segundo, 

método numé1· ico rel ativo <MNR ) cons i derando algunas 

mo di fi caciones empleadas por Alvarez-Lajonchere ( 1978) . y 

apl icando la técnica de conteo propuesta por Janes (1968). 

Los r esu ltados obtenidos con el MN muestran 9ue los 

elementos particulados (arenas finas y li mos) son má s imp ortantes 

9ue el detri tus, pe ro debido a su tamañ o es poco probable 9ue 

este r e sul tado sea c orrec to. El problema c on el detritus es 9ue 

a pesar d e ser sumamente abundant e en todos los organismos, su 

tama~o presenta una gt~an vat~iación y es dificil hacer una buena 

es timación d esde e l punto de vista numérico; en cambio las 

entidades c u ya f o rma y tamaño son constantes Ca excepción de las 

a lgas filamentosas) son más fáciles de contar, lo 9ue conduce a 
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error es evaluar el tamaño de cada clase de alimento y

multiplicarlo por el número íüonaálec v ñlvarec-Lajonchere,

l9?El. Esta tecnica nos lleva a otro problema, el de estimar el

volumen de cada componente, lo que conlleva otra serie de

dificultades tecnicas con los consiguientes errores de medicion.

El contenido estomacal de las lisas en general representa un reto

Frente a estos metodos, debido a la dificultad para estimar

volúmen o pesos de microcomponentes presentes generalmente en

pequeñas cantidades diticiles de separar; de la misma manera, un

analisis numerico comun resultaria tedioso v complicado dado el

numero de particulas v la variedad de tipos v tamaños encontrados

en estos organismos.

Para el presente trabajo se empleo el metodo numerico

¿HH? en dos formas: primero, de la manera tradicional y segundo,

metodo numérico relativo iHNHl considerando algunas

modificaciones empleadas por Hlvarea-Lajonchere ílëïfll, v

aplicando la tecnica de conteo propuesta por Jones Elãofll.

Los resultados obtenidos con el NN muestran que los

elementos particulados (arenas finas y limos; son mas importantes

que el detritus, pero debido a su tamaño es poco probable que

este resultado sea correcto. El problema con el detritus es que

a pesar de ser sumamente abundante en todos los organismos, su

tamaño presenta una gran variacion v es dificil hacer una buena

estimacion desde el punto de vista numérico; en cambio las

entidades cuya forma v tamaño son constantes ía excepcion de las

algas tilamentosasl son mas taciles de contar, lo que conduce a
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realizar sobt~eestima c ion es d e impo r t anc ia d e element o s como l as 

diatom e as , ciano fi cea ~ y ot r·os gt~upos de menor~ i mpor tanc:i a . 

Los t esLtl tados mues t r~an q u e al gu nos grup os Cc1 anofi ceas, 

y mi c r··o fa un a ) se en cuentran en c.:an t i d adE•s má s 

i mp o r t .=:..ntes según e l MN, ésto s e p uede deber a u na 

s obreestimación que se compen sa c on el MNR 

En l as tabl as 1 o y 12 s e muest ra n l as med i as de las 

frecuencias relati v a s anuales o bten id as por~ l o s dos métodos 

e1np l eados e n é s te t 1··aba j c. . Co mo se puede aprecia r e >: i st 2 un a 

dif et~en c 1a i mpo rtant e entre amba s e va luaciones. Con la fina lidad 

s i e>: isten di f erencias s i g nificati va s entre éstos 

resu ltados se apli có l a p t~ ueL ~ de G de~c t~ 1 t a p o t~ Hernánde z 

( 1 9 8 3): 

n 
G ~ = 2 ( ~ n .j lr1- ·- - - - -- ---- +nb ilr1 - ----- --·- - ·- - > 

i=1 . n .. . n .:t. . n b . n . :t. 

con <S-1) ºl . • Donde: 

G~=es la p r ueba d e G pa ra e l t i p o d e al imento . 

n . :t.=es el núme ro d e ob ~ et·v ac i on es pa~a el métod o a en 

el tip o ali mentici G i . 

n b ~ =e s e l nú1nero d e observ acion e s p e ra el mét odo b en 

el tipo ali 1nent1 cio i. 

n . . = núme r o t o ta l d e ob ser~· ac i ones hec h a s p or~ los dos 

métodos e n todos t i p os a li1nemt i cios. 

n .:t. =n ú mero de observ aci o nes he ct1as p or l o,; d o s métod os 

en el tip o aliment i c i o i 

n •. =nü rn e ro de o bserv aci ü 1·ie s ~1 e ch a s po t~ e l mé t o do a en 

todos los tipos a l imentici os . 

realiaar sobreestimaciones de importancia de elementos como las

diatomeas, cianoficeas y otros grupos de menor importancia.

Los resultados muestran que algunos grupos icianoficeas,

diatomeas y microfaunal se encuentran en cantidades mas

importantes según el MN, esto se puede deber a una

sobreestimacion que se compensa con el HNR .

En las tablas 10 y 12 se muestran las medias de las

frecuencias relativas anuales obtenidas por los dos metodos

empleados en este trabaao. Lomo se puede apreciar existe una

diferencia importante entre ambas evaluaciones. Con la finalidad

de establecer si eaisten diferencias significativas entre estos

resultados se aplico la prueba de B descrita por Hernandem

(1983):
Ñ-Lfi-. Ñuifi..|'|I:-_;.=:1-¿ic F.-.in--~---------¬+n,.,ir. ---------- --i

"I n-_n,, nu_n_,

con (S-1›=L. Donde:

Gi=es la prueba de ú para el tipo ds alimento.

n-,=es el número de observaciones para el metodo a en

el tipo alimenticio i.

flsi=es el numero de observaciones para el metodo b en

el tipo alimenticio i.

n,,=número total de obsermaciones hechas por los dos

metodos en todos tipos alimemticios.

n_±=numero de observaciones hechas por los dos metodos

en el tipo alimenticio i

n,_=numero de observaciones hechas por el metodo a en

todos los tipos alimenticios.

oe



la tabla 

métodos, 

nb.=nómero de observaciones hech as por el 

todos los tipos alimenticios. 

método b en 

Los resu ltados obtenidos por ésta prueba se muestran en 

14. Existe un a diferenc ia signif icati v a ent re a mbos 

las observaciones hechas durante ei anális is permiten 

suponer 9ue el MN sobrees tima la importancia de las arenas y las 

algas. No exi x te una difer~encia s ignificat iva ent re las 

estimaci ones para nemátodos , microcrustáceos y otros: huevos de 

i n vertebrados y granos de polen. Esto puede deberse a 9ue éstos 

componentes son fácil es de cuantificar debido a su tama~o y 

número. 

La p r u e ba de G pa ra c omparar l os d os métodos resulta 

si gnificati va (95% de confi a nza y 8 grad os de libe•' tad), l o 9ue 

nos pe•' mi te suponer 9ue ti,_ cu rema se alimen t a de detritus y 

arenas finas y limos, incorporan d o peque~ as cantidades de 

di atomeas , en menor grado cianif i ceas y algunos componen te s de la 

mi crofauna. Estos resultados concuerd an con l as observaciones de 

Alvarez-Lajonchere, Yá~ez-Arancibia y Ramanathan. 

Ramanathan ( 1980), observó 9ue l a d ieta de~· 

no presenta c a mbios estaci onales significativos. F'ara la 

l oca lidad es tudiad a se observaron a lgunos cambios i mportantes en 

la presencia de diatomeas y cian of i ceas, los cua les deben estar 

correlacionados con la dinámi ca de las poblaciones 

fitoplanctónicas descritas por We tzel ( 1983). Las v a riaciones de 

la l uz y la temperatura provocan una suces ión entre diatomeas y 

cianoficeas (invierno y primavera) y a l gas v e rdes <verano). Los 
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n,_=nomero de observaciones hechas por el metodo b en

todos los tipos alimenticios.

Los resultados obtenidos por esta prueba se muestran en

la tabla 14. Existe una diferencia significativa entre ambos

metodos, las observaciones hechas durante el analisis permiten

suponer que el NN sobreestima la importancia de las arenas y las

algas. No exixte una diferencia significativa entre las

estimaciones para nematodos, microcrustaceos v otros: huevos de

invertebrados y granos de polen. Esto puede deberse a que estos

componentes son fáciles de cuantificar debido a su tamaño y

número.

La prueba de E para comparar los dos metodos resulta

significativa (95ï de confianza y B grados de libertad), lo que

nos permite suponer que Q; guggma se alimenta de detritus v

arenas finas y limos, incorporando pequeñas cantidades de

diatomeas, en menor grado cianificeas y algunos componentes de la

microfauna. Estos resultados concuerdan con las observaciones de

elvare:-Laionchere, tañez-erancibia y Ramanathan.

Ramanathan (l9Eül, observo que la dieta de fi. curema

no presenta cambios estacionales significativos. Para la

localidad estudiada se observaron algunos cambios importantes en

la presencia de diatomeas v cianoficeas, los cuales deben estar

correlacionados con la dinamica de las poblaciones

fitoplanctonicas descritas por Hetzel (l?B3l. Las variaciones de

la lu: y la temperatura provocan una sucesion entre diatomeas y

cianoficeas (invierno v primaveral v algas verdes (verano). Los
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T I PO DE ALIMENTO 

DETRITUS 
ARENA 
DIA TO MEAS 
crnNIF I CU\S 
DINOFLAGELADOS 
NEMATODOS 
FOf'iAM IN I FEROS 
MI Cf":OCRUST A CE OS 
IJ HWS 
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MN 

7673 
::;737 
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2 14 
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e · 
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70 
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::'8 

OE<SERV . 
MN R 

7000 
9689 
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2~2 1 
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3 
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G, 

1763.7 
340 . 7 9 
9 5 0 . 5 '.2 
9 30. 7?... 
158.31 

2.45 
123. 34 

7.25 
0 . 27 

G 4277 . 36 

X2 (con 8 gra dos de libertad y 95% de 
conf i an za ) = 15 . 50 7 

Tabla 
compa r ¿1n los 
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13. Resul tados obtenidos para l a prueba d e G. 
mé todos d e aná l is i s del contenido estomaca l 
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TIPU DE HLIHENTÚ UBEEHV. DESERV, El

DETHITUS
HRENe
DIQTUHEHS
EIGNIFICEQS
DINÚFLÉEELQDDE
NEHQTDDDÉ
FDRQHINIFEHDS
HICHÚCHUSTHCEDS
DTRD5

HN

Toïï
STE?
o3?
214
125

5
FÚ

B
3?

HHH

TÚÚÚ
Goã?
Sãoñ
2221

21
'i
i_'

3
35
T?

l?oÉ.?
34ü.?W
'?5ü.5`.7.'
U3ü,¬1
153.31

2.45
1É3.3#

7.25
Ú.ÉÍ-7

E 4Í??.3o

Xñ (con B grados de libertad y 951 de
Eoflfían2el= 15.50?

Tabla 13. Resultados obtenidos para la prueba de B
comparan los metodos de analisis del contenido estoracal e.
Huoll .CLI I"`E'I`IlE\
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incrementos en el consumo de éstos alimentos se verifican con 

mayor c onstancia duran te la épo c a lluviosa. 

Alvarez -Lajonchere (1978>, encontró para !':h. trichodoí)_ 

que para tallas de aproximadamente 120 mm, presentaban en sus 

estómagos un 25 X de copépodos, conforme aumentaba la talla de 

los especimenes disminuia el percentaje de los microcrustáceos 

presentes hasta desaparecer a los 160 mm o má s . El autor 

conc luye que el cambio de la dieta zoófaga a la detritófaga debe 

ocurrir antes de los 10 a 15 mm de longitud. En el mismo trab ajo 

éste autor menciona que Jacot <19201, es el p rimero en observar 

hábitos alimentarios de postlarvas y menciona que en !'.!· 

curema los individuos mayores de 20 mm ya hablan efectuado el 

cambio de alimentación antes mencion a do. 

En el presente tr ¿.i_ bajo, n o se obset'van variaciones 

importantes para el espectro trófico en toda la gama de tallas 

anal izada (32 a 233 mm ) , lo que indica que de e ::is ti r hábitos 

zoófagos se presentaron antes d e los 32 mm. 

Odum (19681 y Marai s (1980 ) , han estudiado cuid adosamente 

la presencia de grandes cantidades de particulas inorgánic a s 

finas y de tri t us , y han e ncontrado que las lisas prefieren 

consumir particulas de éste tipo cont 1 a partículas de gran 

tamaño. La e xplic ac ión que d an pa ra éste hecho e s que las 

particulas llevan ad sorvidas cantidades import a ntes de hongos y 

bacterias de los que se pueden alimen tar las lisas. Ma ra is 

encont ró , compa1·ando la eficiencia alimentaria de a lgun as 

espec i es de Mugilid os para seleccionar partículas, que el 

material fino es mucho más nut ri t i v o que el más grueso . 

72 

incrementos en el consumo de estos alimentos se verifican con

mayor constancia durante la epoca lluviosa.

Alvarez-Lajoncnere (19781, encontro para H. trichogog

que para tallas de aproximadamente IEÚ mm, presentaban en sus

I*-J (Jlestomagos un K de copepodos, conforme aumentaba la talla de

los especimenes disminuia el percentaie de los microcrustaceos

presentes .hasta desaparecer a los loü mm o mas. El autor

concluye que el cambio de la dieta :oofaga a la detritofaga debe

ocurrir antes de los lo a 15 mm de longitud. En el mismo trabajo

este autor menciona que Jacot (1920), es el primero en observar

habitos alimentarios de postlarvas y menciona que en Q.

curema los individuos mavores de 20 mm ya habian efectuado el

cambio de alimentacion antes mencionado.

En el presente trabajo, no se observan variaciones

importantes para el espectro trofico en toda la gama de tallas

analizada (32 a 233 mm), lo que indica que de existir nabitos

zoofagos se presentaron antes de los 32 mm.

Ddum (1?oBl v Harais (1980), han estudiado cuidadosamente

la presencia de grandes cantidades de particulas inorganicas

finas y detritus, v han encontrado que las lisas prefieren

consumir particulas de este tipo contia particulas de gran

tamaño. La explicacion que dan para este hecho es que las

particulas llevan adsorvidas cantidades importantes de hongos y

bacterias de los que se pueden alimentar las lisas. Marais

encontro, comparando la eficiencia alimentaria de algunas

especies de Mugilidos para seleccionar particulas, que el

material fino es mucho mas nutritivo gue el mas grueso.

F2



CONCLUSIONES. 

Durant e todo l~l ei. 11o s e en c uentran ejemplc:ire s d e Mu gil 

~ en E l sis t e ma . 

La entrad a de juveniles al sis tema ocu rre al f i n ali z ar l a 

temporad a de l luv ias. 

Lo s o t' ganismos alcanz an una talla de 230 mm, d espués d e 

lo cual sa len a desova r~ al ma r L 

La pt~opo 1 · c1ón d e sex os f ué 1 ~ l : 1 d e mach os y hem bi·as 

r espect i va1nente. 

LcJs o r gan ismos presentan su más al to facto r de condición 

a l t1naliza 1~ las ll ~ v ias. 

L.ds marcas de c r ecimi ent o obse t'vadas son fa lsos anillos y 

n o cor~ responden a a11illo~ 

formen p oi~ parasiti smo . 

a nLta les~ Es probatJ le que é st o s se 

impor t.;.1 n atE· t oma r en cons1je rac i on que e n és ta 

poblacion s e forman seis falsos anillos du t~ ante la prime ra étap a 

la \ii cla , lo quE· i n1 pl ica seis ~1e r~1 odos de crecimiento lento 

a ntes de que s e al canc e la edad adLllt a 

CDNCLUSIÚNES.

Durante todo el año se encuentran elemplares de Huoil

curema en el sistema.

La entrada de juveniles al sistema ocurre al finalizar la

temporada de lluvias.
1

Los organismos alcanzan una talla de 230 mm, despues de

lo cual salen a desovar al mar.

Lu proporcion de sexos fue i.l:l de machos v hembras

respectiiamente-

Los organismos presentan su mas alto factor de condicion

al finalisar las lluvias.

Las marcas de crecimiento observadas son falsos anillos v

no corresponden a anillos anuales. Es probable que estos se

formen por parasitismo.

Es importanate tomar en consideracion que en esta

poblacion se forman seis falsos anillos durante la primera etapa

de la vida, lo que implica seis periodos de crecimiento lento

antes de que se alcance la edad adulta

7?



La población E5tud i a d a e s parasitada po ¡· nemá t odos d e la 

Fa mili a Ari isak idae ac a ntocéfalos d e la Fa1ni lia 

Neoec hinirt1in c hidae . 

L a madLtrac1ón se xLl a l se p resenta con mayo t~ intensidad 

d uran te el mes d e abril y julio. 

La población consume gra n des cantidades de detri tus y 

partfc ulas i no1~ 9anicas finas~ además de pequeMas pt~apo rciones de 

dia tomeas y cianof1c eas y en mu cho menor pr· · o p ot~ ción algunos 

compc)nentes d e la microfauna ~ 

El método numé r ic o rela ti v o <MNR) resu lt6 muy adecuado 

para el ar1ál1s i s del conteni d o e s ton1acal d e ésta e s pecie . 

74 

La Püblflfilúfi Eätudiada ee pavae1tada por nemàtodoe de la

Fam111a Hn1eahídae 5 acantocéfaloe de la Familia

Neoeohin1rhinchidao.

La maduvacxún sexual se presenta con mayor 1ntens1dad

durante el mes de abr11 y julio.

La poblacion :onaome gvandee cantidadee de detP1tue y

partfculae 1norganicas finas. ademàs de pequeñas proporciones de

diatomeae y cianofíceae y en mucho menor proporczon algunos

componentes de la microfauna.

E1 método numérico Pelativo (HHH) Peeultå muy adecuado

para el anà11eìe del contenían estomacal de esta eepecie.

_`r` 11
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