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INTRODUCC ION 

La República mexicana destaca por la gran extensión de 
sus litorales, los cuales cubren una superficie de 9,672 Km. así, 
tenemos que el litoral Occidental de México comprende costas altas 
y escarpadas (desde B.C. norte hasta Chiapas) que en su conjunto 
abarcan 6,709 Km , mientras que en la región Oriental destacan 
zonas litorales bajas y arenosas (desde Tamaulipas hasta Quintana 
Roo) con una extensión de 2,963 Km. Quedan comprendidos dentro de 
esta gran extensión litoral para nuestro país, los medios 
ambientes estuarinos, que se forman de la interacción de aguas 
continentales con el mar, esta interacción establece un conjunto 
de características propias para estos ambientes dentro de los 
cuales se pueden mencionar: 

l . Regímenes fluctuantes de salinidades provocadas por 
los ritmos de circulación del agua marina y de las épocas de 
avenida y estiaje de las aguas continentales. 

2. Elevada productividad biológica que en gran medida 
se debe al continuo aporte de nutrientes acarreados por las aguas 
continentales . 

3. Vegetación circundante de tipo mangle, que 
consolida el sustrato y contribuye a elevar la productividad de 
éstos sistemas. 

4. Cuerpos de agua someros con volumenes variables que 
dependen de los regímenes de pluviosidad y secas. 

5 . Variabilidad en el tamaño de la zona de 
comunicación con el mar (bocas) que en algunos casos presentan un 
canal de flujo permanente y, en otros dicho canal se encuentra 
cerrado por lapsos considerables de tiempo. (Yañez-Arancibia, 
1975). 
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Todos los puntos anteriormente señalados influyen de 
una manera determinante en el tipo de elementos que pueden habitar 
éstas lagunas, estuarios y/o esteros . 

Se ha reconocido a la mayoría de los componentes 
ictiológicos en los ambientes lagunares-estuarinos de nuestro 
país, la siguiente fase del estudio de la ictiofauna estuarina se 
debe abordar a nivel biológico y de ecosistema, esto rediturá no 
solo en el conocimiento de las especies individuales sino en la 
totalidad de los organismos (comunidad estuarina) de un área 
determinada, que interactúan con el medio y determinan una 
estructura trófica, asi como también la producción y consumo de 
cada uno de los elementos . Para el desarrollo de ésta fase, es 
necesario tomar en cuenta que en el transcurso de la evolución 
estos ambientes han sido utilizados como lugares de colonización 
tanto por especies dulceacuícolas (peces secundarios) p . ej. 
Cichlidae, Poecilidae, Lepisosteidae, Anablepidae, o bien, por 
peces marinos que entran regularmente o esporádicamente y que 
aprovechan los recursos existentes como alimento, refugio y/o 
crecimiento . Dentro de estos se pueden mencionar algunos de los 
propuestos como peces periféricos, posteriormente modificada 
por(Castro-Aguirre, 1978) bajo el nombre de Peces Marinos que 
penetran a las Aguas Continentales p. ej . Atherinidae, Ariidae, 
Belonidae, Elopidae, Engraulidae, Clupeidae, Chanidae, y algunos 
representantes de otras familias como Centropomidae , Carangidae, 
Guerreidae, Lutjanidae, Sciaenidae, Sparidae, Mugilidae, Gobiidae 
entre otros, (Yañez-Arancibia, 1975). Al mismo tiempo, estos 
ambientes han sido utilizados como escalas en las travesías que 
realizan los peces migrantes (Salmonidae, Anguillidae) 
principalmente. 

Esta continua invasión tanto de especies dulceacuícolas 
como marinas sustentada básicamente por la elevada capacidad 
osmorreguladora de los mismos y la gran cantidad de recursos que 
proveen éstos ecosistemas permiten en la actualidad mantener una 
íctiofauna permanente en éstas zonas p . ej. Al.:i.ua melanopus. Ar..iu..s. 
felis, ~ liropus ~ stolifera, Anchoa mitchilli Anchoa 
hepsetus, Melaniris guatemalensis Membras martinica Dormitator 
~ Gobiomorus dormjtor Guayjna guayina, etc. , (Yañez
Arancibia, 1975). 

A pesar de que se reconocen dos divisiones dentro de la 
fauna permanente (habitantes temporales y habitantes permanentes), 
no se conoce hasta la actualidad las características que 
determinan la presencia y el comportamiento de las es pecies 
anteriormente señaladas (excluyendo a la salinidad como factor 
limitante), el papel que desempeñan en la estructuraci ón 
energética de éstos ambientes y de los e cosistemas adyacentes, y 
por último la dinámica poblacional de éstas especies . 

_ 2 _

Todos los puntos anteriormente señalados influyen de
una manera determinante en el tipo de elementos que pueden habitar
éstas lagunas, estuarios vio esteros.

Se ha reconocido a la mayoría de los componentes
ictiológicos en los ambientes lagunares-estuarinos de nuestro
pais. la siguiente fase del estudio de la ictiofauna estuarina se
debe abordar a nivel biológico Y de ecosistema, esto rediturá no
solo en el conocimiento de las especies individuales sino en la
totalidad de los organismos (comunidad estuarinal de un area
determinada. que interactúan con el medio v determinan una
estructura trófica, asi como también la producción y consumo de
cada uno de los elementos. Para el desarrollo de esta fase. es
necesario tomar en cuenta que en el transcurso de la evolución
estos ambientes han sido utilizados como lugares de colonización
tanto por especies dulceacuicolas (peces secundarios) p. ej.
Cichlidae, Poecilidae. Lepisosteidae, Anablepidae. o bien. por
peces marinos que entran regularmente o esporádicamente y que
aprovechan los recursos existentes como alimento, refugio y/o
crecimiento. Dentro de estos se pueden mencionar algunos de los
propuestos como peces periféricos. posteriormente modificada
por(Castro-Aguirre. 1975) bajo el nombre de Peces Marinos que
penetran a las Aguas Continentales p. ej. Atherinidae, Ariidae.
Belonidae. Elopidae, Engraulidae. Clupeidae. Chanidae. v algunos
representantes de otras familias como Centropomidae. Carangidae.
Guerreidae, Lutjanidae. Sciaenidae, Sparidae. Mugilidae. Gobiidae
entre otros, (Yañez-Arancibia, 1975). Al mismo tiempo, estos
ambientes han sido utilizados como escalas en las travesías que
realizan los peces migrantes (Salmonidae. Anguillidael
principalmente.

Esta continua invasión tanto de especies dulceacuicolas
como marinas sustentada básicamente por la elevada capacidad
osmorreguladora de los mismos y la gran cantidad de recursos que
proveen éstos ecosistemas permiten en la actualidad mantener una
ictiofauna permanente en éstas zonas p. ej. Arias ma1anQpus_ Arius
fe.lislAriuslimDus+Lilesi.o1if.eLa..Anchoami±shillL.Ançho_a

mac_ula±a¿ac(io_hiemorusdormii.o.n.Gua1inasiia1ina..eto.. (Yañez-
Arancibia. 19751.

A pesar de que se reconocen dos divisiones dentro de la
fauna permanente (habitantes temporales y habitantes permanentes).
no se conoce hasta la actualidad las caracteristicas que
determinan la presencia v el comportamiento de las especies
anteriormente señaladas (excluyendo a la salinidad como factor
limitante). el papel que desempeñan en la estructuración
energética de estos ambientes y de los ecosistemas adyacentes, y
por último la dinamica poblacional de éstas especies.



- 3 -

El estudio de los sistemas Estuarino-Costero de 
nuestros litorales deberá contemplar las relaciones a l iment ici as 
entre diversos componentes , y al mismo tiempo evalua r l a magnitud 
del aporte energético de éstos ecosistemas para el mantenimient o 
de los adyacentes (marinos y dulceacuícolas) . También se tendrán 
que evaluar diversos atributos poblacionales de las especies que 
deban ser tomados en cuenta en futuras explotaciones pesqueras de 
las zonas estudiadas, <Day & Yañez A. , 1982). 

Las investigaciones que tienen relación con la fauna 
ictiológica de las costas de México no son pocas; sin embargo, por 
la disparidad de objetivos, no es mucha la relación existente 
entre ellos. Algunos estudios hacen referencia parcial a la costa 
mexicana, los menos estudian colecciones importantes de peces o 
hacen descripciones aisladas de especies y otros analizan más o 
menos exhaustivamente áreas en particular. No obstante, un 
análisis de ésta importante literatura permite precisar que sólo 
unos cuantos trabajos se refieren estrictamente a la biología de 
las especies en particular teniendo la mayor parte de ellos un 
enfoque casi estrictamente taxonómico y de consideraciones 
ecológicas relativamente vagas . Esto es más crítico para la Cos ta 
del Golfo que en el Pacífico . 
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OBJETIVOS 

Con el objeto de conocer la biología de las especies de 
un sistema costero-estuarino y considerando los escasos 
conocimientos que se tienen sobre el mismo en las aguas costeras 
de nuestro país, el presente estudio permitirá obtener un panorama 
general de la biología de Ar.il.ui melanopus 

Objetivo General 

Conocer algunos aspectos biológicos de A. melanopus 
(hábitos alimenticios, reproductivos, poblacionales y ecológicos) 
en la laguna de Sontecomapan, Veracruz de octubre de 1980 a 
septiembre de 1981. 

Objetivos Especificos 

l. Analizar la alimentación de A. melanopus de manera tempcra.l y 
estacional 

2. Determinar la variacion anual de los principales hábitos 
alimenticios de la especie. 

3. Analizar la distribución y abundancia de A. melanopus en el 
área de estudio. 

4. Determinar la composición y proporción sexual mensual y total. 

5. Analizar la variación mensual en la proporción de cada estadio 
de madurez gonadal por mes y en forma global. 

6 . Encontrar las estimaciones de la edad y crecimiento por medio 
de retrocálculos (métodos de: Fraser, Ford Walfor y Von 
Bertalanffy). 

7. Determinar la relación peso- longitud proporcionando 
información sobre el factor de condición y la obtención del 
modelo de Von Bertalanffy para crecimiento en peso. 
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Con el objeto de conocer la biologia de las especies de
un sistema costero-estuarino y considerando los escasos
conocimientos que se tienen sobre el mismo en las aguas costeras
de nuestro pais. el presente estudio permitirá obtener un panorama
general de la biologia de Arias melangpgsh

Objetivo General

Conocer algunos aspectos biológicos de A. melancnna
(hábitos alimenticios, reproductivos. poblacionales v ecológicos)
en la laguna de Sontecomapan, Veracruz de octubre de 1980 a
septiembre de 1981.

Objetivos Específicos

1. Analizar la alimentación de A. mfllfinflflnã de manera temporal v
estacional

2. Determinar la variación anual de los principales hábitos
alimenticios de la especie.

3. Analizar la distribución v abundancia de A. melannpus en el
área de estudio.

4. Determinar la composición y proporción sexual mensual v total.

5. Analizar la variación mensual en la proporción de cada estadio
de madurez gonadal por mes y en forma global.

B. Encontrar las estimaciones de la edad y crecimiento por medio
de retrocálculos (metodos dei Fraser, Ford Halfor y Von
Bertalanffy).

T. Determinar la relación peso-longitud proporcionando
información sobre el factor de condición y la obtención del
modelo de Von Bertalanffy para crecimiento en peso.
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ANTECEDENTES 

Dentro de las aportaciones de mayor importancia para el 
conocimiento de la fauna de las costas mexicanas del Golfo, desde 
un punto de vista ecológico y biológico, tenemos el trabajo 
realizado por (Hildebrand, 1958) "Estudios Biológicos sobre la 
laguna madre de Tamaulipas". Laguna hiperhalina en la que el 
autor hizo un reconocimiento faunistico y de su pesquería, a cuyos 
componentes ubicó dentro de la fauna templada del N del Golfo de 
México. El trabajo de (Darnell, 1962) Peces del Río Tamesí y su 
relación con las lagunas del este central de México, cuyos 
estudios se llevaron a cabo principalmente sobre especies 
dulceacuícolas en uno de los afluentes del Río Tamesí, estando 
enfocado básicamente sobre el hábitat y distribución de 60 
especies de ésa región . Otro de los estudios es el de (Chávez, 
1972) Notas acerca de la Ictiofauna del estuario del Rio Tuxpan y 
sus relaciones con la temperatura y salinidad. Que es básicamente 
un resumen de la información recabada sobre los peces que habitan 
en el estuario del Río Tuxpan y la laguna de Tampamachoco, Ver. 
La contribución de (Yañez-Arancibia , 1975) sobre "Los estudios de 
peces en las lagunas costeras: Nota científica". Donde se destaca 
la importancia de las lagunas costeras en México y por las 
características altamente productivas del ambiente lagunar 
estuarino, enfatizando en los estudios ictiológicos desde un punto 
de vista sistemático, multidisciplinario e integral del 
ecosistema . 

(Yañez-Arancibia 1977), estudia también el papel 
ecológico de los peces en estuarios y lagunas costeras. 
Mencionando que en los estuarios y lagunas costeras l os peces 
transforman energía desde fuentes primarias, conducen energía 
activamente a través de importación y exportación de ella, 
constituyen una forma de almacenamiento de energía dentro del 
ecosistema y finalmente constituyen un agente de regulac ión 
energética. Discute sobre el papel ecológico que Juegan los peces 
en los ecosistemas considerando la fisiología ambienta l de los 
estuarios y lagunas costeras y fundamentalmente de acuerdo a : 

1) Los niveles tróficos 

2) La trama trófica 

3) La tendencia del flujo energético en el ecosistema. 

4) La Biología de las especies en el sistema ecológico 
estuarino. 

Otra aportación de (Yañez-Arancibia, 1977) es su 
estudio del desarrollo del otolito embrionario, patrón de 
crecimiento y comparación morfológica con otolitos juveniles y 
adultos del bagre marino Galeichthys caerulescens. 
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La contribución de (Yañez-Arancibia, 1975) sobre “Los estudios de
peces en las lagunas costeras: Nota cientifica". Donde se destaca
la importancia de las lagunas costeras en México y por las
caracteristicas altamente productivas del ambiente lagunar
estuarino. enfatizando en los estudios ictiológicos desde un punto
de vista sistemático. multidisciplinario e integral del
ecosistema.

(Yañez-Arancibia 1977). estudia también el papel
ecológico de los peces en estuarios y lagunas costeras.
Mencionando que en los estuarics y lagunas costeras los peces
transforman energia desde fuentes primarias, conducen energía
activamente a través de importación y exportación de ella.
constituyen una forma de almacenamiento de energía dentro del
ecosistema y finalmente constituyen un agente de regulación
energetica. Discute sobre el papel ecológico que juegan los peces
en los ecosistemas considerando la fisiología ambiental de los
estuarios y lagunas costeras y fundamentalmente de acuerdo ar

ll Los niveles tróficos

2) La trama trófica

3) La tendencia del flujo energético en el ecosistema.

4) La Biologia de las especies en el sistema ecológico
estuarino.

Otra aportación de (Yañez-Arancibia. 1S77l es su
estudio del desarrollo del otolito embrionario: patron de
crecimiento y comparación morfológica con otolitos juveniles y
adultos del basre marino Galeichthxs L
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El estudio de (Yañez-Arancibia, 1976) , prospeccion 
biológica y ecológica del bagre marino ~chthys ~aerulescens en 
Guerrero discute la alimentación, relaciones tróficas, 
crecimiento, madurez, reproducción y relaciones ecológicas de esta 
especie. (González, 1972) estudia los aspectos biológicos y la 
distribución de algunas especies de peces de la familia Ariidae en 
las Lagunas del noroeste de México, tocando algunos puntos 
referentes a la taxonomía, distribución y biología del grupo . 
(Tomado de Hazarmabeth , 1985) . 

Una de las especies reconocidas más frecuentemente como 
habitantes de los ambientes Lagunares-estuarinos de la región 
oriental de México , es A. melanopus. En la mayoría de los 
trabajos realizados sobre estudios ictiofaunísticos lo reportan 
como uno de los componentes icitiológicos con mayor abundancia 
dentro de las c ostas orientales de México . Así , tenemos diversos 
estudios sobre ésta especie en particular como el de (García, 
1982) y (Abarca , et, al. 1982) que estudian el contenido estomacal 
de algunas especies ícticas entre las cuales mencionan a A. 
melanopus, (González-Schaff, 1983) en su estudio de la histologí a 
de las gónadas durante el ciclo biológico de A. melanopus 
menciona la utilización de éste como carnada para la captura de 
otras especies, como es el caso de las jaibas Callinectes sp. 
(Mendez-Salcero, et. al., 1982) hacen un estudio de la edad y 
crecimiento en A. melanopus en el estero de Casitas Veracruz, en 
donde consideran tanto su papel depredador, así como su a.bundancia 
y la no explotación como un serio problema para las especies de 
importancia económica y la actividad pesquera. <Resendez, 1981) 
en su estudio de los peces de la laguna de Términos Campeche, hace 
patente que A. melanopus no es consumido como alimento más que en 
ocaciones excepcionales por los lugareños . Respecto a parásitos, 
sobresale el trabajo de Canales M. 1986, Estudio sobre 
Acantocefalos del ''bagre" ~ melanopus del sistema estuarino de 
Tecolutla, Ver . 
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El estudio de (Yañez-Arancibia, 1976), prospección
biológica y ecológica del bagre marino Galeicbthys eaernlescens en
Guerrero discute la alimentación, relaciones tróficas.
crecimiento, madurez. reproducción y relaciones ecológicas de esta
especie. (Gonzalez. 1972) estudia los aspectos biológicos y la
distribución de algunas especies de peces de la familia Ariidae en
las Lagunas del noroeste de México, tocando algunos puntos
referentes a la taxonomía. distribución y biologia del grupo.
(Tomado de Hazarmabeth. 1985).

Una de las especies reconocidas más frecuentemente como
habitantes de los ambientes Lagunares-estuarinos de la región
oriental de México, es A. melangpus. En la mayoria de los
trabajos realizados sobre estudios ictiofaunísticos lo reportan
como uno de los componentes icitiológicos con mayor abundancia
dentro de las costas orientales de México. Asi, tenemos diversos
estudios sobre esta especie en particular como el de (Garcia.
1982) y (Abarca, et,al. 1982) que estudian el contenido estomacal
de algunas especies icticas entre las cuales mencionan a A.
malanfläflaa (González-Schaff. 1983) en su estudio de la histologia
de las gónadas durante el ciclo biológico de A. melangpus
menciona la utilización de este como carnada para la captura de
otras especies. como es el caso de las jaibas Ggllinegtes sp.
(Mendez-Salcero, et. al., 1932) hacen un estudio de la edad y
crecimiento en A. malflnflnns en el estero de Casitas 7eracruz, en
donde consideran tanto su papel depredador. asi como su abundancia
y la no explotación com un serio problema para las especies de
importancia económica y la actividad pesquera. (Resendez. 19811
en su estudio de los peces de la laguna de Términos Campeche. hace
patente que A. melannnua no es consumido como alimento mas que en
ocaciones excepcionales por los lugareños. Respecto a parásitos.
sobresale el trabajo de Canales M. 1986, Estudio sobre
Acantocefalos del "bagre" Alina malanflìua del sistema estuarino de
Tecolutla, Eer.
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DESCRIPCION DEL ARKA DE ESTUDIO 

Sontecomapan , es una laguna de forma irregular, 
conectada con e l mar a través de un solo y angosto canal llamado 
Barra de Sontecomapan. Se encuentra local i zada en la llamada 
región de los tuxtlas, al sur de Veracruz ; entre los paralelos 180 
30 ' de latitud norte y 940 02' de l ongitud oeste (Fig . 1) . Su 
extensión aproximada se ha calculado en unos 12 Km. incluyendo las 
ensenadas, de 1.5 km . de anchura, lo que l a s itúa entre las más 
pequeñas. 

Los ríos y arroyos mas importantes que vierten sus 
aguas directamente a la Laguna son: el Sontecomapan , el 
Chuniapan, el Coscuapan, el Sábalo, el Yahualtajapan y la Palma, 
así como agua Agria, Basura y el Sumidero . De éstos, los de mayor 
caudal son el Coscuapan y la Palma; si bien, debe decirse que unos 
y otros aumentan considerablemente su caudal en la estación 
lluviosa (Fig. 2). 

La vegetación que circunda la laguna es 
característicamente de manglar, aunque en algunas partes esta 
vegetación toma otro aspecto por la presencia de diversas especies 
propias de planicies costeras tropicales cálido-humectas. La 
especie típica es Rizophora mangle o "mangle rojo" que con sus 
largas raíces de anclaje sobre el sustrato , ocupa la línea de 
costa , quedando incluso sumergida en el agua durante la bajamar. 
Entre esta vegetación pionera, se mezclan otras especies que con 
frecuencia acompañan al manglar, tales como Pachira aguatica, 
~ia cornjgera, Muellera frutescens. Pithecellobjum belizense 
Hibiscus tiliaceus Randja acualeata Dalbergja brownej y 
Mafchaerjum falciforme, Todas estas especies parecen indicar la 
estrecha relación que mantienen con algunos parámetros 
ambientales, como la salinidad del agua, la temperatura, el tipo 
de sus trato, la influencia de mareas , etc . 

Inmediatamente detras de la zona de mangle rojo, sigue 
otra que está influenciada por la pleamar, en donde predomina el 
" mangle negro" Avicenja germjnans. al que se puede reconocer 
facilmente por los numerosos neumatóforos o raíces especializadas. 
que e mergen del suelo en forma vertical . Más adentro, es común 
encontrar el "mangle blanco" Laguncularja racemosa y e l 
"botoncillo" Conocarpus erectus. 

La zona litoral adyacente a la zona de manglar, está 
ocupada por los llamados "ceibadales", que constituyen manchones 
de vegetación sumergida que llega a quedar parcialmente 
descubierta en algunos sitios, durante la baJamar. Esos 
"ceibadales ", estan representados en la Laguna por la 
Potamogetonácea Ruppia marjtjma, aparte de ésta, encontramos a 

_ 7 _

DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO

Sontecomapan, es una laguna de forma irregular,
conectada con el mar a traves de un solo y angosto canal llamado
Barra de Sontecomapan. Se encuentra localizada en la llamada
región de los tuxtlas, al sur de Reracruzi entre los paralelos 13o
30' de latitud norte y 94o U2' de longitud oeste (Fig. 1). Su
extensión aproximada se ha calculado en unos 12 Km. incluyendo las
ensenadas. de 1.5 km. de anchura, lo que la sitúa entre las más
pequeñas.

Los rios y arroyos mas importantes que vierten sus
aguas directamente a la Laguna son= el Sontecomapan, el
Chuniapan, el Coscuapan, el Sábalo, el Yahualtajapan y la Palma,
así como agua Agria, Basura y el Sumidero. De éstos, los de mayor
caudal son el Coscuapan y la Palma; si bien, debe decirse que unos
y otros aumentan considerablemente su caudal en la estación
lluviosa (Fig. 2).

La vegetación que circunda la laguna es
caracteristicamente de manglar, aunque en algunas partes esta
vegetación toma otro aspecto por la presencia de diversas especies
propias de planicies costeras tropicales cálido-humedas. La
especie tipica es Eiñflflhflta mflflElfi_o "mangle rojo" que con sus
largas raices de anclaje sobre el sustrato, ocupa la linea de
costa, quedando incluso sumergida en el agua durante la bajamar.
Entre esta vegetación pionera, se mezclan otras especies que con
frecuencia acompañan al manglar, tales como Eachira asnatical
Acacia cerniserax Musllara frutsansnal.Bithacsllubium.belizensai
Hibiscus tiliaceusi Randia anualaatal Dalharsia hrnsnsi Y
flflfEhåflIium.fifilQiÍQLmfl_ Todas estas especies parecen indicar la
estrecha relación que mantienen con algunos parámetros
ambientales. como la salinidad del agua. la temperatura, el tipo
de sustrato, la influencia de mareas. etc.

Inmediatamente detras de la zona de mangle rojo, sigue
otra que está influenciada por la pleamar, en donde predomina el
"mangle negro" Axicenia Esrminanax al que se puede reconocer
facilmente por los numerosos neumatóforos o raices especializadas
que emergen del suelo en forma vertical. Más adentro, es común
encontrar el "mangle blanco" Laguncnlaria ragemosa y el
"botoncillo" Qonocarpus erectus.

La zona litoral adyacente a la zona de manglar, está
ocupada por los llamados "ceibadales", que constituyen manchones
de vegetación sumergida que llega a quedar parcialmente
descubierta en algunos sitios, durante la bajamar. Esos
"ceibadales", estan representados en la Laguna por la
Potamogetonácea Rgppia_maritima, aparte de ésta, encontramos a
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Fig. 1 Localización Geográfica. Laguna De Sontecomapan 

Lugar De Los 400 Rios, Verocruz . Méxi co. 

4-
Q

¡-
-'

o
1

I
.Í

u
" \

1
.Í

-r 1
" l

Í

Í

i
O

I
Il
I

I

t
I

1

Fì9.l Localización Geográfico, Legunc De Seniecomcpon

Lugar De Los 400 Rios, Veracruz. Meixico.



_, 

~MANGLAR 

:'í,:¡~· PASTIZAL 

AG. 2 VEGETACION Y AFLUENTES EN LA LAGUNA 

I.*- ¡lizll `I| -¿g-.if. I -I-i

'11
'1/ J,

Los Muenf
_ _:ê"?'É '

en-_; _-_ _.J|,,_r" ƒ'I_- '-

. "--fëm-1':-'›""*”' .~«-.›:«.- .. . -«__ _ EL
SIJMIDE If- _ _ 3* _¿_ -'I - _:

“I . ¬.., -fu _.1 1 ¡
Ikç

rn

if¡_

-»Í¡.-||- _'*

-a._-
'*:-if;Ei-No

r"

..

§i

¿-,a'- I.I1

bei.#131.
'H

qì.'...

¡PII

-1- nrvå. _.-I ,`-_ 1

- , '¡::1”"¦'I|.'.*
 l;; í,Ñ':f.:l-r.¢II\¡

-›...¡ 1:; 'IQ -1-_ P;-_' 'I

'i-'=ïfÉl?..**"i=šï~'›`1-, -.,¿_ 113
"ariira 'I

C

-_,_ ¡_

ITI I-

I-',_

WII¦

« .a>.f,-.-'¬-'f..,,;:-I`

Hai'¡I

-T_.,

.. __;

«_5. y.- -U'-IÉ:b--'-

.av1'*

TULARC

. ,, ~ó',:n*-
._. dr - I* ?'fl'f!1\I -af

I. ` . ir- 1- I'

Alu.

1.

. ~¬,;:›'i'¦'--r *I -=" yr' `*i'¿'2."-
EL R E ar.: I -- xå H '

1. _

af*-y _
- BALO

¿F
- '1-

Eh-'C=.. 1..-es-. sz.-i

I 1. n

L -|" -sì. -'
II Á ' _ I ¿F1 'P¢_`_›g':¡.›¡:I_.-1-r 1:. 1 ,añ

-ll-fu" 'I` fr ui- A

;- - ` Asun

«š\

A

_'-. R' 'J'_ -Jåäil

al ~`.-`%išši'É...;-.- llse es-
¬. nl

L BAGRE

EÉMANGLAR

1 ,_ '
_ \

FlG.2 VEGETACION Y AFLUENTES EN LA LAGUNA



- 8 -

menudo en las aguas dulces de la desembocadura de ríos y arroyos, 
"ceibadales" de otras fanerógamas menos importantes que la 
anterior, que complementan el paisaje ecológico. Así, encontramos 
por ejemplo algunas hidrófitas sumergidas en la desembocadura del 
río Coscuapan, destacando entre éstas por su abundancia, la 
ciperácea Lismatácea Sagita lancifolia y la Tifácea, TXIilia. 
domingensis, esta última también presente en la desembocadura de 
otros ríos y arroyos de la laguna. De las hidrófitas de hojas 
flotantes hay solo una especie, Nymphacea amplia presente en el 
Sontecomapan y el Chuniapan. En cuanto a las hidrófitas 
sumergidas, es importante mencionar dos especies muy comunes en 
los rios y arroyos de aguas transparentes, la Ninfácea Cabomba 
ªguatjca y la Potamogetonácea, Potamogeton interruptus, pues ambas 
forman parte importante del hábitat de varias especies de 
pecílidos gue solo se han encontrado en esta laguna. 

Sontecomapan es una laguna de fondo muy somero . El 
promedio de su mayor profundidad es de 2.0 m y se localiza en la 
porción central de la laguna, entre el Fraile y el arroyo de agua 
Agría. En el resto de la laguna, las profundidades decrecen 
progresivamente hacia las orillas, con excepción del canal de 
desembocadura al mar , donde la profundidad aumenta poco a poco. 

Aunque no se tienen datos directos por no existir una 
estación meteorológica en la zona de estudio, disponemos de una 
excelente publicación de García (1970), quien analiza los climas 
correspondientes a todo el estado de Veracruz. De acuerdo con 
dicha autora , el clima general de Sontecomapan corresponde al tipo 
denominado Am(f)i cálido húmedo con régimen de lluvias de verano y 
parte de otoño, con influencia de monzón y un alto porcentaje de 
lluvia invernal, entre 10.2 y 18mm, e isotermal. La precipitación 
total anual se encuentra entre 3000 y 4000 mm . Febrero y marzo 
son los meses más secos, con menos de 100 mm de precipitación, en 
tanto que septiembre suele ser el mes más lluvioso, con más de 600 
mm. Esto último se debe a que los ciclones tropicales son más 
frecuentes a fines de verano y principios de otoño, aumentando 
considerablemente la cantidad de lluvias en aquel me s . El alto 
porcentaje de lluvia invernal es explicable, por la mayor 
intensidad de los "nortes " que se inician desde septiembre y se 
acentúan en ésta estación del año . Dichos "nortes", recogen 
humedad al pasar por el Golfo de México, aumentando el caudal de 
lluvia invernal en Sontecomapan, que es una zona direc tamente 
expuesta a los "nortes" . Es también isotermal, porque la 
diferencia de temperatura media entre el mes más frío que es 
enero, con 22 GC y el más caliente que es mayo, con 26 GC , no 
llega a 5 GC. 

Las características hidrológicas de la Laguna de 
Sontecomapan estan determinadas por aguas que tienen un doble 
orígen; por una parte, el agua marina que penetra permanentemente 

_ 3 _

menudo en las aguas dulces de la desembocadura de rios y arroyos,
"ceibadales" de otras fanerógamas menos importantes que la
anterior, que complementan el paisaje ecológico. Asi. encontramos
por ejemplo algunas hidrófitas sumergidas en la desembocadura del
rio Cosouapan, destacando entre éstas por su abundancia, la
ciperácea Lismatåcea Sagita langifglia y la Tifacea, Iïpha
dumingensial esta última también presente en la desembocadura de
otros rios y arroyos de la laguna. De las hidrófitas de hojas
flotantes hay solo una especie. Nïmnhacsa_amHliål presente en el
Sontecomapan y el Chuniapan. En cuanto a las hidrófitas
sumergidas, es importante mencionar dos especies muy comunes en
los rios y arroyos de aguas transparentes, la Ninfácea Qabomba
as.ua±.i<.¬.a Y la Potflmqzstonáoea. Eoiamozeion  . Pues ambas
forman parte importante del hábitat de varias especies de
pecilidos que solo se han encontrado en esta laguna.

Sontecomapan es una laguna de fondo muy somero. El
promedio de su mayor profundidad es de 2.0 m y se localiza en la
porción central de la laguna, entre el Fraile y el arroyo de agua
Agria. En el resto de la laguna, las profundidades decrecen
progresivamente hacia las orillas. con excepción del canal de
desembocadura al mar, donde la profundidad aumenta poco a poco.

Aunque no se tienen datos directos por no existir una
estación meteorológica en la zona de estudio, disponemos de una
excelente publicación de Garcia (1970). quien analiza los climas
correspondientes a todo el estado de Veracruz. De acuerdo con
dicha autora, el clima general de Sontecomapan corresponde al tipo
denominado Am(fli cálido húmedo con régimen de lluvias de verano y
parte de otoño, con influencia de monzón y un alto porcentaje de
lluvia invernal, entre 10.2 y 18mm, e isotermal. La precipitación
total anual se encuentra entre 3000 y 4000 mm. Febrero y marzo
son los meses más secos, con menos de 100 mm de precipitación, en
tanto que septiembre suele ser el mes más lluvioso, con más de 600
mm. Esto último se debe a que los ciclones tropicales son más
frecuentes a fines de verano y principios de otoño. aumentando
considerablemente la cantidad de lluvias en aquel mes. El alto
porcentaje de lluvia invernal es explicable, por la mayor
intensidad de los "nortes" que se inician desde septiembre y se
acentúan en esta estación del año. Dichos "nortes", recogen
humedad al pasar por el Golfo de Mexico, aumentando el caudal de
lluvia invernal en Sontecomapan, que es una zona directamente
expuesta a los "nortes". Es también isotermal. porque la
diferencia de temperatura media entre el mes más frio que es
enero, con 22 GC y el más caliente que es mayo, con 26 GC, no
llega a 5 GC.

Las caracteristicas hidrológicas de la Laguna de
Sontecomapan estan determinadas por aguas que tienen un doble
orígen; por una parte, el agua marina que penetra permanentemente



- 9 -

por los estratos inferiores hacia la laguna, a través de la Barra 
de Sontecomapan, que se vuelve más acentuada, aun durante la época 
de primavera o temporada de sequía y por la otra, el flujo de agua 
dulce de arroyos y ríos hacia la laguna, el cual se ve 
incrementado considerablemente en la época de lluvia 
o de mayor pluviometria . 

TAXONOHIA 

La clasificación taxonómica correspondiente al bagre 
"boca chica", como es conocido vernacularmente Ariua melanopus 
(Resendez, 1981). es : 

Phyllum 

Subphyllum 

Superclase 

Clase 

Subclase 

InfraclafJe 

Superorden 

Orden 

Suborden 

Superf amilia 

Familia 

Género 

Especie 

Sinonimia 

Chordata 

Vertebra ta 

Gnathostomata 

Osteichthyes 

Actinopterigii 

Teleostei 

Ostariophysi 

Siluriformes (=Nematognathi) 

Siluroidei 

Siluroidae 

Ariidae 

Arius 

A.r.i.uB. melanopus Günther,1964 

Cathorops spixii (Agassiz, 1829) 

El superorden de los Ostarioficeos se originó 
monofiléticamente y que producto de un episodio cladogenético se 
originaron cuatro ramas: Caracinidos, Gimnótidos, Ciprinidos y 
Silúridos (bagres) (Kato y Romo, 1981). Los Siluroideos son los 
únicos miembros del superorden mencionado con familias bien 
establecidas en el medio marino (Ariidae y Plotosidae) <Kato y 
Ro roo , QR,_ ci.t_.__) 

En la familia Ariidae quedan comprendidos los bagres de 
aguas marinas que penetran a las agua salobres y los rios 
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por los estratos inferiores hacia la laguna, a través de la Barra
de Sontecomapan, que se vuelve más acentuada, aun durante la época
de primavera o temporada de sequía y por la otra, el flujo de agua
dulce de arroyos y rios hacia la laguna, el cual se ve
incrementado considerablemente en la época de lluvia
o de mayor pluviometria.

TAXONOMIA

La clasificación taxonómica correspondiente al bagre
"boca chica", como es conocido vernacularmente Arius_mlannpus
(Resendez, 1981). est

Phyllum Chordata

Subphyllum Vertebrata

Superclase Gnathostomata

Clase Osteichthyes

Subclase Actinopterigií

Infraclase Teleostei

Superorden Ostariophysi

Orden Siluriformes (=Nematognathi)

Suborden Siluroidei

Superfamilia Siluroidae

Familia Ariidae

Genero Arius

Especie _Ariua mlanQHus.Günther.1964

Sinonimia Gathotflna ãfiiaii (AHHSBi=. 1829)

El superorden de los Ostarioficeos se originó
monofilóticamente y que producto de un episodio cladogenático se
originaron cuatro ramas: Caracinidos, Gimnótidos, Ciprinidos y
Silúridos (bagres) (Kato y Romo, 1931). Los Siluroideos son los
únicos miembros del superorden mencionado con familias bien
establecidas en el medio marino (Ariidae y Plotosidael (Hato y
Homo. en.. cita.)

En la familia Ariidae quedan comprendidos los bagres de
aguas marinas que penetran a las agua salobres y los rios
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(González, 1972). La especie A. melanopus fué descrita por 
primera vez en 1864, por Günther, con ejemplares del río Motagua 
de Guatemala. 

El grupo de los Ostarioficeos comprende unas 5,000 
especies, la mayoría dulceacuícolas . Según Bond, 1979 se 
reconocen un número variable (25 a 30) familias de bagres que 
incluyen aproximadamente 2,000 especies distribuidas en todos los 
continentes. La familia esta representada por cuatro géneros de 
distribución circumtropical Arius Bagre Netuma y Sciadeichthys . 
Del primer grupo se conocen en América unas 30 formas descritas, 
del total de aproximadamente las 50 que existen en el mundo. En 
el Golfo de México sólo existen 2 especies: A. melanopus y A. 
felis En las costas occidentales de México A. melanopus 
(Cathorops spixii; FAO, 1978) ha sido capturado desde Tampico 
hasta Panamá, por lo que pertenece a la región biogeográfica del 
Atlántico Occidental tropial y a la provincia Caribea tropical
subtropical. Esta última abarca desde el sur de Florida hasta el 
Brasil. 

MATERIAL Y METODOS 

Campo 

Para la colecta de los ejemplares se realizaron 
muestreos mensuales a lo largo de un ciclo anual, que comprendió 
de octubre de 1980 a septiembre de 1981. Se establecieron 17 
estaciones de muestreo distribuidas en todo el cuerpo lagunar; las 
zonas de colecta se determinaron considerando la heterogeneidad 
ambiental derivada de los afluentes continentales y la influencia 
marina. Una vez establecidos, se procedió a la triangulación de 
dichas estaciones con el objeto de tener una posible área de 
muestreo en cada una de ellas. (fig. 3). Se utilizó una lancha 
de fibra de vidrio de 21 pies de eslora, con motor fuera de borda 
de 40 H.P. Las capturas fueron realizadas util i zando dos tipos de 
chinchorro playero, el primero de 50 m. de largo con una abertura 
de malla de 1.75"; y el segundo de 30 m. de largo con abertura de 
malla de 0.5". En cada una de las estaciones se determinaron 
parámetros físico-químicos para lo cual, se establecieron 3 
niveles (superior, medio y fondo) cuando la profundidad lo 
permitía . La temperatura y la salinidad se midieron con un 
salinóroetro de inducción con termistor marca YSI modelo 33, y la 
cantidad de oxígeno disuelto con un oxímetro marca YSI modelo 33. 
La profundidad fue tomada con una sondaleza y la transparencia por 
medio del disco de secchi. 

Laboratorio 

Los bagres fueron identificados hasta especie 
utiliza ndo las claves de (Castro-Aguirre,1978 y FA0 , 1978). 
Posteriormente, los peces fueron pesados con una balanza OHAUS de 
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(González, 1972). La especie A. mlanopus fue descrita por
primera vez en ldód, por Günther, con ejemplares del rio Motagua
de Guatemala.

El grupo de los Ostarioficeos comprende unas 5,000
especies, la mayoria dulceacuícolas. Según Bond, 1979 se
reconocen un número variable (25 a 30) familias de bagres que
incluyen aproximadamente 2,000 especies distribuidas en todos los
continentes. La familia esta representada por cuatro géneros de
distribución circumtropical Ariusp Bagre* Netuma y Sgiadeichthgs.
Del primer grupo se conocen en América unas SD formas descritas,
del total de aproximadamente las 50 que existen en el mundo. En
el Golfo de Mexico sólo existen 2 especies: A. melanopus y A.
fe1is_ En las costas occidentales de Mexico A. mlannpus
(Cathnrops apixii; FAO. 1978) ha sido capturado desde Tampico
hasta Panamá, por lo que pertenece a la región biogeográfica del
Atlántico Occidental tropial y a la provincia Caribes tropical~
subtropical. Esta última abarca desde el sur de Florida hasta el
Brasil.

MATERIAL Y METODOS

Campo

Para la colecta de los ejemplares se realizaron
muestreos mensuales a lo largo de un ciclo anual, que comprendió
de octubre de 1999 a septiembre de 1981. Se establecieron 17
estaciones de muestreo distribuidas en todo el cuerpo lagunar; las
zonas de colecta se determinaron considerando la heterogeneidad
ambiental derivada de los afluentes continentales y la influencia
marina. Una vez establecidos, se procedió a la triangulación de
dichas estaciones con el objeto de tener una posible área de
muestreo en cada una de ellas. (fig. 3). Se utilizó una lancha
de fibra de vidrio de 21 pies de eslora, con motor fuera de borda
de 40 H.P. Las capturas fueron realizadas utilizando dos tipos de
chinchorro playero, el primero de 50 m. de largo con una abertura
de malla de 1.75"; y el segundo de 30 m. de largo con abertura de
malla de 0.5". En cada una de las estaciones se determinaron
parámetros fisico-quimicos para lo cual, se establecieron 3
niveles (superior. medio y fondo) cuando la profundidad lo
permitía. La temperatura y la salinidad se midieron con un
salinómetro de inducción con termistor marca YSI modelo 33, y la
cantidad de oxigeno disuelto con un oximetro marca YSI modelo 33.
La profundidad fue tomada con una sondaleza y la transparencia por
medio del disco de secchi.

Laboratorio

Los bagres fueron identificados hasta especie
utilizando las claves de (Castro-Aguirre,1979 y FAO,197B).
Posteriormente, los peces fueron pesados con una balanza OHAUS de
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2.5 Kg. Se tomaron datos biométricos core~: Longitud total <Lt) , 
longitud patron (Lp), longitud furcal (Lf), longitud cefálica 
<Le), con un íctiometro de aguja deslizante. Se extrajeron los 
otolitos a través de la abertura opercular con una pinza; y se 
incluyeron en yeso dental para pulirlos con un esmeril eléctrico 
manual durante un lapso de 1 a 2 minutos hasta que se empezaban a 
observar los anillos de crecimiento. Las vértebras también fueron 
extraidas y lavadas en una solución de hipoclorito de sodio y agua 
oxigenada, hasta que quedaron libres de materia orgánica para su 
fácil observación . Para la determinación del espectro trófico se 
analizaron los contenidos estomacales, identificando cada uno de 
los tipos alimenticios a nivel de grupo. Ajustando uno de los 
métodos propuestos por <T . Windell in Bagenal, 1978) . 

Para la determinación del sexo y madurez gonádica de 
los organismos se utilizaron las claves propuestas por <Nikolosky, 
1963). 

RESULTADOS 

Se analizaron un total de 336 estómagos de A. ~ 
<Cathorops spixii), de los cuales 2 se encontraron vacios. Para 
el estudio del espectro trófico de esta especie se tomaron las 
cuatro estaciones del año, primavera-verano-otoño-invierno, que 
corresponden con las salidas del muestreo. 

Primavera (tabla 1) (figs. 4a-e) 

Se analizaron un total de 64 estómagos de los cuales 4 
se presentaron vacios. En esta estación del año el contenido 
alimenticio principal esta representado por los Tanaidaceos , 
Bivalvos, restos de Insectos, Detritus y Materia Orgánica Vegetal. 
Los Tanaidaceos son ingeridos con mayor abundancia por las ta llas 
medianas en un (2 6%) y muy poco por las tal las pequeñas. Los 
Bivalvos sirven de alimento a las tallas pequeñas en un (3 1%), 
mientras que son poco consumidos por las tallas gr andes, ios 
restos de Insectos son el alimento principal de las tallas 
pequeñas , y para las medianas y grandes no son representativos . 
El Detritus lo ingieren en mayor proporci ón los individuos 
medianos ausentándose totalmente en las tallas pequeñas. 

La Materia Orgánica Vegetal es ingerida en abundancia 
por las tallas pequeñas, mientras que los adultos no la ingieren. 
Las Algas solo fueron ingeridas por las tallas medianas . En 
general se observa que los Os tracodos , Tanaidaceos , Isopodos, 
Anf í podos, Portunidos, zooplancton, Peneidos, Larvas de Crustáceo, 
Neritina SJ2.P.. , Gasteropodos y restos de Insect os son ingeridos en 
una proporcion homogénea tanto por l os i ndividuos pequeños como 
los med i anos y adultos . 
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2.5 Kg. Se tomaron datos biomótricos como! Longitud total (Lt).
longitud patron (Lp), longitud furcal (Lf), longitud cefálica
(Lc), con un ictiometro de aguja deslizante. Se extrajeron los
otolitos a través de la abertura opercular con una pinza; y se
incluyeron en yeso dental para pulirlos con un esmeril eléctrico
manual durante un lapso de 1 a 2 minutos hasta que se empezaban a
observar los anillos de crecimiento. Las vértebras también fueron
extraídas y lavadas en una solución de hipoclorito de sodio y agua
oxigenada. hasta que quedaron libres de materia orgánica para su
fácil observación. Para la determinación del espectro trófico se
analizaron los contenidos estomacales. identificando cada uno de
los tipos alimenticios a nivel de grupo. Ajustando uno de los
métodos propuestos por (T. Windell in Bagenal, 1978).

Para la determinación del sexo y madurez gonádica de
los organismos se utilizaron las claves propuestas por (Nikolosky,
1963).

RESULTADOS

Se analizaron un total de 336 estómagos de A. mglanopus
(fiaìhflrnnã ssixiij. de los cuales 2 se encontraron vacios. Para
el estudio del espectro trófico de esta especie se tomaron las
cuatro estaciones del año, primavera-verano-otoño-invierno, que
corresponden con las salidas del muestreo.

Primavera (tabla 1) (figs. 4a-e)

Se analizaron un total de 64 estómagos de los cuales 4
se presentaron vacios. En esta estación del año el contenido
alimenticio principal esta representado por los Tanaidaceos,
Bivalvos. restos de Insectos. Detritus y Materia Orgánica Vegetal.
Los Tanaidaceos son ingeridos con mayor abundancia por las tallas
medianas en un (26%) y muy poco por las tallas pequeñas. Los
Bivalvos sirven de alimento a las tallas pequeñas en un (31%).
mientras que son poco consumidos por las tallas grandes, los
restos de Insectos son el alimento principal de las tallas
pequeñas, y para las medianas y grandes no son representativos.
El Detritus lo ingieren en mayor proporción los individuos
medianos ausentándose totalmente en las tallas pequeñas.

La Materia Orgánica Vegetal es ingerida en abundancia
por las tallas pequeñas, mientras que los adultos no la ingieren.
Las Algas solo fueron ingeridas por las tallas medianas. En
general se observa que los Ostracodos, Tanaidaceos, Isopodos,
Anfipodos, Portunidos, zooplancton. Peneidos, Larvas de Crustaceo,
Hegitina app., Gasteropodos y restos de Insectos son ingeridos en
una proporción homogénea tanto por los individuos pequeños como
los medianos y adultos.
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Verano (tabla 2) (figs . 5a-e) 

El espectro trófico muestra que al menos 16 grupos 
alimenticios son ingeridos por los individuos capturados en esta 
estación. De éstos grupos destacan por su alto porcentaje los 
Anfípodos y Tanaidaceos los primeros son tomados como alimento en 
mayor proporción por las tallas medianas en un (49%), disminuyendo 
considerablemente para l as tallas pequeñas. El segundo grupo lo 
ingieren con mayor abundancia las tallas pequeñas en un (49%) 
aunque es bastante aceptado por el resto de las tallas . Respecto 
a las Algas y restos de Peces, Insectos y Crustáceos son 
consumidos en muy baja proporción estando totalmente ausentes de 
la dieta las algas y los restos de peces en algunas tallas 
pequeñas y medianas los dos grupos restantes no forman parte de 
las tallas pequeñas . El resto de los grupos presenta un bajo 
porcentaje proporcional desde las tallas chicas a las medianas . 
Es notable la ausencia de items alimenticios e n las tallas 
grandes . 

Otoño (tabla 3) (figs . 6a-b) 

El grupo alimenticio principal está representado por 
los Gasteropodos cuya ingestión sólo se presenta en las tallas 
medias en un (80%). En general se observa un bajo porcentaje de 
ingestión en todos los grupos alimenticios así como de una notable 
ausencia en los estómagos de individuos pequeños y grandes. 

Invierno (tabla 4) (figs. 7a-e) 

Para ésta estación del año se observa que el grupo 
alimenticio más abundante es el de los Tanaidaceos, encontrándose 
los máximos porcentajes en los estómagos de individuos adultos en 
un (52%) . Los ítems alimenticios representados por los Isopodos, 
Anfípodos, Portunidos, Peneidos, Larvas de crustáceo y Neritina. 
~. Presentan un comportamiento homogéneo en los estómagos de 
individuos de tallas plequeñas hasta los adultos. Los restos de 
Insectos se presentan en proporciones bajas y sólo para tallas 
medias . En relación a las Algas, Materia Orgánica Vegetal y 
Detritus se presentan en bajas proporciones y están totalmente 
ausentes de los estómagos de individuos pequeños. 

Variación estacional I (tallas de 4-8 cm) (tabla 5) (figs. 8a-c) 

El espectro trófico está constituido de 14 ítems 
alimenticios. De éstos grupos los Tanaidaceos, Ostracodos, 
Isopodos, Anfípodos, Portunidos, Zooplancton, Peneidos, Larvas de 
Crustáceo, Neritina ~., Bivalvos y Gasteropodos presentan una 
proporción homogénea durante la primavera , verano e invierno, 
estando totalmente ausentes en el otoño. De éste grupo destacan 
por sus máximos valores con respecto a los demás los Tanaidaceos 
siendo muy abundantes en el verano. 

_12._

Verano (tabla 2) ífigs. 5a-e)

El espectro trófico muestra que al menos 16 grupos
alimenticios son ingeridos por los individuos capturados en esta
estación. De éstos grupos destacan por su alto porcentaje los
Anfipodos y Tanaidaceos los primeros son tomados como alimento en
mayor proporción por las tallas medianas en un (49%), disminuyendo
considerablemente para las tallas pequeñas. El segundo grupo lo
ingieren con mayor abundancia las tallas pequeñas en un (49%)
aunque es bastante aceptado por el resto de las tallas. Respecto
a las Algas v restos de Peces. Insectos y Crustáceos son
consumidos en muy baja proporción estando totalmente ausentes de
la dieta las algas v los restos de peces en algunas tallas
pequeñas y medianas los dos grupos restantes no forman parte de
las tallas pequeñas. E1 resto de los grupos presenta un bajo
porcentaje proporcional desde las tallas chicas a las medianas.
Es notable la ausencia de items alimenticios en las tallas
grandes.

Dtoño (tabla 3) (figs. Ga-b)

El grupo alimenticio principal está representado por
los Gasteropodos cuya ingestión sólo se presenta en las tallas
medias en un (Bü%}. En general se observa un bajo porcentaje de
ingestión en todos los grupos alimenticios asi como de una notable
ausencia en los estómagos de individuos pequeños Y grandes.

Invierno (tabla 4) ífigs. Ta-ei

Para esta estación del año se observa que el grupo
alimenticio más abundante es el de los Tanaidaceos, encontrándose
los máximos porcentajes en los estómagos de individuos adultos en
un (52%). Los items alimenticios representados por los Isopodos.
Anfipodos. Portunidos. Peneidos, Larvas de crustáceo y fleritina
app. Presentan un comportamiento homogéneo en los estómagos de
individuos de tallas plequeñas hasta los adultos. Los restos de
Insectos se presentan en proporciones bajas Y sólo para tallas
medias. En relacion a las Algas, Materia ürgánica Vegetal Y
Detritus se presentan en bajas proporciones p están totalmente
ausentes de los estómagos de individuos pequeños.

Variación estacional I (tallas de 4-8 cm) (tabla 5) (figs. 8a-c)

El espectro trófico está constituido de 14 items
alimenticios. De éstos grupos los Tanaidaceos, Ustracodos,
lsopodos, Anfipodos, Portunidos. Zooplancton, Peneidos, Larvas de
Crustáceo. HsIi1infi.&Ep., Bìvalvos y Gasteropodos presentan una
proporción homogénea durante la primavera, verano e invierno,
estando totalmente ausentes en el otoño. De este grupo destacan
por sus máximos valores con respecto a los demás los Tanaidaceos
siendo muy abundantes en el verano.
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Variación estacional II (tallas de 8.2-12. 1 cm) 
(tabla 6) (figs.9a-c) 

Los grupos alimenticios representativos para estas 
tallas son los Bivalvos y Gasteropodos, siendo para el primer caso 
el alimento principal durante la primavera; mientras que para el 
segundo caso lo es durante el invierno . En general el espectro 
trófico está constituido por los mismos grupos alimenticios que 
para las tallas de 4-8 cm, comportándose de igual manera. 

Variación estacional III (tallas 12.1-16.0 cm) 
(tabla 7) (figs. lOa-d) 

El espectro trófico lo constituyen al menos 17 grupos 
alimenticios de los cuales predominan los Tanaidaceos , Anfípodos y 
Bivalvos presentando los porcentajes más altos. Los Tanaidaceos 
son más abundantes durante la primavera, presentandose en una 
proporción escasa durante el otoño . Los Anfípodos son el 
principal alimento durante el verano siendo menos importantes para 
el invierno; mientras que los Bivalvos son abundantes en el 
invierno. Sólo se registró un pequeño porcentaje de Algas durante 
el invierno. 

Variación estacional IV (tallas 16.1-20 . 0 cm) 
(ta bla 8) (figs. 11 a-d) 

Los g~upos alimenticios representados por los 
Gasteropodos y Algas se encuentran presentes durante las cuatro 
estaciones del año . De éstos destaca el grupo de los Gasteropodos 
que representan el principal alimento durante la temporada de 
otoño. El espectro trófico está constituido de al menos 17 grupos 
alimenticios de los cuales los Ostracodos, Tanaidaceos, Isópodos, 
Anfípodos, Portunidos, Zooplancton, Peneidos, Larvas de Crustáceo, 
Neritjna :uw_, Bivalvos, restos de Insectos, Materia Orgánica 
Vegeta l y Detritus , presentan un ).lorcentaJe más o menos homogéneo 
durante la primavera, verano e invierno; no siendo consumidos 
durante el otoño . 

Variación eBtac i onal V (tallas 20.1-24.2 cm) 
(tabla 9) (figs. 12a- b) 

El espectro trófico muestra que se alimentan de al 
menos 15 ítems alimenticios diferentes en ésta etapa de su ciclo 
de vida. Predominan el grupo de los Tanaidaceos que son el 
alimento principal durante el invierno. Mientras que el rest.(. de 
los grupos alimenticios presentan porcenta jes homogéneos y sólo se 
presentan como alimento durante la primavera y el invierno , no 
siendo consumidos por éstas tallas en verano y otoño. 
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Variación estacional II (tallas de 8.2-12.1 cm)
(tabla 6) (figs.9a-c)

Los grupos alimenticios representativos para estas
tallas son los Bívalvos y Gasteropodos, siendo para el primer caso
el alimento principal durante la primavera; mientras que para el
segundo caso lo es durante el invierno. En general el espectro
trófico está constituido por los mismos grupos alimenticios que
para las tallas de 4-8 cm. comportandose de igual manera.

Variación estacional III (tallas 12.1-16.0 cm)
(tabla T) (figs. lüa-d)

El espectro trófico lo constituyen al menos 17 grupos
alimenticios de los cuales predominan los Tanaidaceos, Anfipodos y
Bivalvos presentando los porcentajes más altos. Los Tanaidaceos
son mas abundantes durante la primavera, presentandose en una
proporción escasa durante el otoño. Los Anfipodos son el
principal alimento durante el verano siendo menos importantes para
el invierno: mientras que los Bivalvos son abundantes en el
invierno. Sólo se registró un pequeño porcentaje de Algas durante
el invierno.

Variación estacional IV (tallas 16.1-20.0 cm)
(tabla 8) tfigs. 11 a~d)

Los grupos alimenticios representados por los
Gasteropodos y Algas se encuentran presentes durante las cuatro
estaciones del año. De éstos destaca el grupo de los Gasteropodos
que representan el principal alimento durante la temporada de
otoño. El espectro trófico esta constituido de al menos 17 grupos
alimenticios de los cuales los Ústracodos. Tanaidaceos. Isópodos.
Anfipodos. Portunidos, Zooplancton, Peneidos, Larvas de Crustáceo,
Heritina sppr Bivalvos. restos de Insectos, Materia Orgánica
Vegetal y Detritus, presentan un porcentaje más o menos homogéneo
durante la primavera, verano e invierno; no siendo consumidos
durante el otoño.

Variación estacional V (tallas 20.1-24.2 cm)
(tabla 9) (figs. 12a- b)

El espectro trófico muestra que se alimentan de al
menos 15 items alimenticios diferentes en ésta etapa de su ciclo
de vida. Predominan el grupo de los Tanaidaceos que son el
alimento principal durante el invierno. Mientras que el restr ue
los grupos alimenticios presentan porcentajes homogéneos y sólo se
presentan como alimento durante la primavera y el invierno. no
siendo consumidos por éstas tallas en verano y otoño.
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MATERIAL DE ESTUDIO 

De las 17 estaciones muestreadas sólo 13 resu lta ron 
representativas para el muestreo (tabla 10) puede apreciarse que 
en la estación XVII se encontró el mayor número de individuos 
correspondiendo al mes de Julio; presentando un comportamiento 
más o menos homogéneo y de bajo porcentaje en los demás meses y , 
para cada una de las demas estaciones . Excepto en las estaciones 
I. IV y IX donde es escaso el número de individuos capturados 
durante todo el c iclo. El número toal de individuos capturados a 
lo largo de todo el muestreo es de 346 ejemplares . 

COMPOSICION Y PROPORCION DE SEXOS 

De los 346 organismos analizados, el 48.8% correspondió 
a machos; 38.73% a las hembras y el 12% restante a los ejemplares 
de sexo indeterminado como se observa en la tabla (11). 

La variación mensual en el porcentaje de cada se xo se 
muestra en la fig. 13, en la cual se puede observar que 
predominaron los mac hos durante el periodo de muestreo, con 
excepción de los meses de diciembre y Julio en los que el 
porcentaje de hembras es notoriamente mayor que el de los machos. 

La proporción sexual macho-hembra varía durante el 
periodo de muestreo, como se muestra en la tabla Cll l Fig. B en la 
que se observa que durante e l otoño e invierno se mantiene una 
relación macho-hembra de 2: 1 en tanto que el resto del año se 
mantiene una relación cercana 1: l. De acuerdo con esto. la 
relación de sexos total se mantiene mas o menos en equil ibrio, 
siendo de : (1 machos y de 0.79 hembras); es decir, de 
aproximadamente 5 machos por cada 4 hembras. 

SECUENCIA DE MADUREZ GONADICA 

En la fig . (14), se muestra la variación mensual en la 
proporc1on de cada estadio de madurez gonadal. Observando el 
comportamiento por estadio tenemos que, para el estadio I, es más 
abundante durante los meses de febrero a abril; mientras que para 
el estadía II presenta la mayor abundancia durante to~o el periodo 
de muestreo, estando mejor representada para los meses de 
septiembre, octubre y noviembre . El estadio III es mas abundante 
en diciembre. Los estadios IV y V son relat ivame nte abundantes 
para los meses de febrero a mayo; con el máximo de ocurrencia en 
abril. 

Analizando las proporciones de los estadías gonádicos a 
lo la.~·go del lapso de est11clio (ver gráf ica 14) se obse rva que el 
estadio más abundante f ue el II; seguido en órden de impor ta n ~ i a 
por 1.os '=St.adíos III, I, y IV. 

...14..

MåTERIaL DE ESTUDIO

De las 17 estaciones muestreadas sólo 13 resultaron
representativas para el muestreo ¡tabla ID) puede apreciarse que
en la estación XVII se encontró el mayor número de individuos
correspondiendo al mes de julio; presentando un comportamiento
más o menos homogéneo y de bajo porcentaje en los demas meses y.
para cada una de las demas estaciones. Excepto en las estaciones
I, IV y IX donde es escaso el número de individuos capturados
durante todo el ciclo. El numero toal de individuos capturados a
lo largo de todo el muestreo es de 345 ejemplares.

CONPUSIUIUH Y PRÚPÚRCIÚH DE SEXOS

De los 346 organismos analizados, el é8.8% correspondió
a machos; 38.73% a las hembras v el 12% restante a los ejemplares
de sexo indeterminado como se observa en la tabla (11).

La variación mensual en el porcentaje de cada sexo se
muestra en la fig. 13, en la cual se puede observar que
predominaron los machos durante el periodo de muestreo, con
excepción de los meses de diciembre v julio en los que el
porcentaje de hembras es notoriamente mayor que el de los machos.

La proporción sexual macho-hembra varia durante el
periodo de muestreo, como se muestra en la tabla (ll) Fig. B en la
que se observa que durante el otoño e invierno se mantiene una
relación macho-hembra de 2:1 en tanto que el resto del año se
mantiene una relación cercana 1:1. De acuerdo con esto, la
relación de sexos total se mantiene mas o menos en equilibrio.
siendo der (1 machos y de U.T9 hembrasì; es decir, de
aproximadamente 5 machos por cada 4 hembras.

SECUEHCIà DE HADUREZ GUNADICA

En la fig. (14), se muestra la variación mensual en la
proporción de cada estadio de madurez gonadal. Observando ei
comportamiento por estadio tenemos que, para el estadio I, es mas
abundante durante los meses de febrero a abril; mientras que para
el estadio II presenta la mayor abundancia durante todo el periodo
de muestreo, estando mejor representada para los meses de
septiembre. octubre y noviembre. El estadio III es mas abundante
en diciembre. Los estadios I? y ? son relativamente abundantes
para los meses de febrero a mayo: con el máximo de ocurrencia en
abril.

Analizando las proporciones de los estadios aonadicos a
lo largo del lapso de estudio iver grafica 14) se observa que el
estadio más abundante fue el II; seguido en órden de importancia
nor Los estadios III, I, y Iï.
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RELACION PESO-LONGITUD 

Para la determinación de esta relación se consideraron 
un total de 276 organismos, de los cuales 172 corresponden a 
machos; 70 a hembras y 34 ejemplares de sexo indeterminado . 

La determinación de la relación peso-longitud se hizo 
por separado para mac hos y hembras; así como par~ el total de 
datos incluyendo en éste apartado a los organismos indeterminados. 
El modelo que describe cada caso es: 

MACHOS 

HEMBRAS 

TOTAL 

W = 0 . 02941 L2
º
7522 

w = 0 . 0299 

w = o. 0222 

2. 7781 
L 

L 2 . 8592 

(r = 0 . 9517) 

(r = 0.9576) 

(r = 0.9743) 

Las expresiones logarítmicas y potenciales que 
describen la relación peso-longitud para los machos, hembras y 
totales se incluyen en la tabla (12). 

Con la finalidad de probar la significancia de 
pendientes, para machos, hembras y totales se utiliz ó una prueba 
de "F" que muestra que para cada caso la pendiente obtenida es 
diferente de cero. 

El modelo de crecimiento en peso se obtuvo calculando 
el peso maximo CW ) a partir de la relación peso- longitud de la 
siguiente forma : 

b 
W = aL 

Los resultados obtenidos para cada sexo, así como para 
el total de los organismos analizados se procesaron utilizando la 
L de los modelos de crecimiento ajustados a los retrocálculos de 
otolitos y vértebras, con la longitud patrón , obteniéndose las 
siguientes relaciones : 

Machos 

Hembras 

Totales 

W OTOLITOS 

1079. 75 (gr) 

1154 . 06 (gr) 

942.89 (gr) 

W VERTEBRAS 

1575. 79 (gr) 

1346. 14 (gr) 

1696.07 (gr) 

x 
1327.77 

1250 . 1 

1319 . 48 

De acuerdo a los resultados obtenidos se ajustó el 
modelo de crecimiento de Von Bertalanffy para cada uno de los 
resultados del apartado anterior el cual nos dió lo siguiente : 
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RELACION PESO-LONGITUD

Para la determinación de esta relación se consideraron
un total de 276 organismos, de los cuales 172 corresponden a
machos; TU a hembras y 34 ejemplares de sexo indeterminado.

La determinación de la relación peso-longitud se hizo
por separado para machos y hembras; asi como para el total de
datos incluyendo en éste apartado a los organismos indeterminados.
El modelo que describe cada caso es;

uicaos w : u.u2941 Liiüi (1-= 0.9517)
Hznaais H = 0.0299 1f'"Hl cr = 0.9515)
Tcrit w = 0.0222 Lidfifl cr = 0.97431

Las expresiones logaritmicas y potenciales que
describen la relación peso-longitud para los machos, hembras y
totales se incluyen en la tabla (12).

Con la finalidad de probar la significancia de
pendientes, para machos, hembras y totales se utilizó una prueba
de "F" que muestra que para cada caso la pendiente obtenida es
diferente de cero.

El modelo de crecimiento en peso se obtuvo calculando
el peso maximo (H ) a partir de la relación peso-longitud de la
siguiente forma:

w = at”
Los resultados obtenidos para cada sexo, asi como para

el total de los organismos analizados se procesaron utilizando la
L de los modelos de crecimiento ajustados a los retrocálculos de
otolitos v vértebras, con la longitud patrón, obteniéndose las
siguientes relaciones:

w oToLITos H VERTEBRAS Í
Hechos 1DT9.T5 (gr) 1575.79 (gr) 1327.7?

Hembras 1154.06 (gr) 1346.14 (gr) 1250.1

Totales 942.89 (gr) 1696.07 (gr) 1319.48

De acuerdo a los resultados obtenidos se ajustó el
modelo de crecimiento de Von Bertalanffy para cada uno de los
resultados del apartado anterior el cual nos dió lo siguiente:
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- 0. 1868 (t+O . 7314} 2 . 7522 
Wt = 1327.77 (1-e} ) 

Machos 

- 0. 1988 (t + 0.908105} 2.7781 
Hembras Wc = 1250 . 1 (1-e } 

Para verificar la significancia de los valores de "r" 
se utilizó una prueba de "T" bajo l a hipótesis de independenc ia de 
valores para machos , hembras y totales ; encontrandose para todos 
l os tratami entos una dependencia entre los valores analizados. 

SIGNIFICANCIA DE SIGNIFICANCIA DE COEF. 

PEND !ENTES Ho: b=o DE CORRELAC ION Ho : r=o 

Machos F<0 . 05,lºL,170 V> T(0.05 , 170 I.:> 

Fe Ft Te Tt 

1636 . 10875 3 . 8950 48.4449 1. 654 

Hembras F<0.05,1º ,68ºI:) T <O. 05 , 68° L} 

Fe Ft Te Tt 

751.516813 3 . 98 40.4489 l. 668 

Asimismo, se probo la significancia entre las 
pendientes obtenidas para machos y hembras con ayuda de un 
análisis de covarianza , encontrandose que no hay diferencias 
s ignificativas entre las pendientes calculadas a un nivel de 
confianza del 95%. 

Fe= 0.04129 Ho Fc<Ft:Ho 

Ft = (1 , 238} = 3 . 88 Ha Fe > Ft : Ha 
o.os 
Utilizando la prueba de "t" para estas regresiones , se 

encentro que la relación peso-longitud corresponde a un 
comportamiento alométrico de dichas variables a una significancia 
de 0.05 para todos los casos. 

- o. 1942 (t + 0. 5933) 2.8592 
Totales wt=1319 . 48 (1-e } 

_1B..

-D.1BEB(t+U.7314) 2.7522
Wt = 1327.77 (1-el )

Machos

-0.1988 (t + 0.9ü81U5) 2.7781
Hembras Ho = 1250.1 (1-e )

Para verificar la significancia de los valores de "r"
se utilizó una prueba de "T" bajo la hipótesis de independencia de
valores para machos, hembras y totales; encontrandose para todos
los tratamientos una dependencia entre los valores analizados.

SIGNIFICAHCIA DE SIGNIFICANCIA DE COEF.

PENDIENTES Hoi b=o DE CORRELACIOH Ho: r=o

Machos F(0.05,f L,1TU U) T(0.05, 170 U)

Fc Ft Tc Tt

1636.108?5 3.8950 48.4449 1.654

Hembras F(0,05,1° .68°D) T(0.05,68°L)

Fc Ft Tc Tt

751.516813 3.98 40.4489 1.668

Asimismo, se probo la significancia entre las
pendientes obtenidas para machos y hembras con ayuda de un
análisis de covarianza, encontrandose que no hay diferencias
significativas entre las pendientes calculadas a un nivel de
confianza del 95%.

Fc = 0.04129 Ho 2 bn = bg Fc e: Ft Ho

Ft = (1,238) = 3.88 Ha : bn ƒ' bn Fc m- Ft=Ha
dos
Utilizando la prueba de "t" para estas regresiones, se

encontro que la relación peso-longitud corresponde a un
comportamiento alométrico de dichas variables a una significancia
de 0.05 para todos los casos.

~ 0.1942 (t + 0.5933) 2.8592
Totales wt=1319.48 (1-e )
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TABLA 12 

ECUACIONES DE LA RELACION PESO-LONGITUD 

Sexo expresión logarítmica expresión potencial 

2 . 7522 
Machos log W=3.5263+2.7523(log L) W=0 . 02941 L 

r = 0.9518 
2 . 7781 

Hembras log W= - 3.5096+2.7783(logL) W=0.0299 L 
r = 0.9562 

2.8593 
Totales log W=3 . 8068+2.8593(Log L) W=0.0222 L 

4 = 0.9743 

FACTOR DE CONDICION 

Para el estudio del factor de condición se utilizaron 
los mismos datos de la relación peso-longitud. 

Con el objeto de conocer si los pesos anuales a una 
misma longitud de referencia eran significativamente diferentes 
entre sí, fue necesario aplicar la prueba de "t", a un nivel de 
significancia de 0.05. 

Los resultados se muestran en la tabla (13) donde se 
observa que no hay diferencias significativas tanto para machos, 
hembras y totales para el factor de condición anual . 

TABLA 13 

FACTOR DE CONDICION 

MACHOS HEMBRAS TOTALES 

W=58. 18 W=6 l. 6271 W=55.1814 

w L=l5 . 256 L= 15 . 1186 L-14 . 5801 
K = 

b a=O. 02941 a=0.0299 A=0.02222 
aL 

K=l.0942 K= l. 0893 K= l. 169 

ECUACIONES DE LA RELHCIDH PESO-LONGITUD
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TnBLn 12

Sexo expresión logaritmica expresión potencial

FaGTDR DE GUHDIGIDN

2.7522
Hachos log W=3.5263+2.7523(log L) H=D.02941 L

r = 0.9518
2.7781

Hembras log WI-3.5096+2.7783{logLl W=D.0299 L
r 2 0.9562

2.8593
Totales log W=3.8068+2.B593(Log L) H=0.0222 L

4 = 0.9743

Para el estudio del factor de condición se utilizaron
los mismos datos de la relación peso-longitud.

Con el objeto de conocer si los pesos anuales a una
misma longitud de referencia eran significativamente diferentes
entre si, fue necesario aplicar la prueba de "t", a un nivel de
significancia de 0.D5

Los resultados se muestran en la tabla (13) donde se
observa que no hay diferencias significativas tanto para machos,
hembras y totales para el factor de condición anual.

H
K 2 _

b
aL

MACHOS

H=58.1B

L=15.256

a=0.0294l

K:1.0942

TàBLA 13

FaCTÚR DE CONDICION

HEMBRAS

H=61.B2Tl

L=l5.l1B6

a=U.D299

K=1.DB93

TOTALES

H=55.lBl4

L-14.5301

A=D.D2222

K:1.169
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EDAD Y CRECIMIENTO 

Se analizaron las vértebras y otolitos de 237 
organismos. Para ambas estructuras se hicieron las lecturas de 
los anillos de c recimiento que aparecieron en cada uno , así como 
e l radio total de la estructura (U . D. l 

Se hizo un análisis de regresión linea l del promedio 
del radio par a cada edad contra el pr omedio de longitud a esa edad 
de l a siguiente forma : 

Y = a + bx 

Donde : 

Y = longitud promedio para c ada edad 

X = promedio del radio para cada edad 

a y b = constantes 

Mediante el cálculo de ésta relación se procedió a 
calcular las longitudes ant eriores cuando ocurrió la f ormación de l 
anillo "N" con la ayuda de la fórmula propuesta por Fraser <1916 ) 
y LEA (1920) en Bagenal 1978. 

Donde: 

ln - a = Sn 
s 

(1 - al 

ln = longitud del pez cuando el anillo "n" se formó . 

Sn = radio del anillo "n" . 

S = radio total de la estructura (vértebra u ot olito) 

1 = longitud del pez cuando se obtuvo la estructura 

a = constante de la relación lineal de la longitud promedio vs el 
promedio de los radios . 

Una vez obtenidos los retrocálculos se procedió a 
calcular las constantes del modelo de Von Bertalanffy. 
Posteriormente se aplicó el método de Ford Walford para la 
obtención de la Loe, por métodos gráf i cos y analíticos a part ir de 
la siguiente ecuación. 
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EDAD Y CREOIHIEHTO

Se analizaron las vértebras y otolitos de 237
organismos. Para ambas estructuras se hicieron las lecturas de
los anillos de crecimiento que aparecieron en cada uno, asi como
el radio total de la estructura (U.D.)

Se hizo un análisis de regresión lineal del promedio
del radio para cada edad contra el promedio de longitud a esa edad
de la siguiente forma:

E = a + bi

Donde:

Y 1 longitud promedio para cada edad

X = promedio del radio para cada edad

a y b = constantes

Mediante el calculo de esta relación se procedió a
calcular las longitudes anteriores cuando ocurrió la formación del
anillo "N" con la ayuda de la fórmula propuesta por Fraser (1916)
Y LEA (1920) en Bagenal 1973.

ln - a = Sn (1 - al
s

Donde:

ln = longitud del Pez cuando el anillo "n" se formó.

Sn = radio del anillo "n".

S = radio total de la estructura ivértebra u otolito)

l = longitud del pez cuando se obtuvo la estructura

a = constante de la relación lineal de la longitud promedio vs el
promedio de los radios.

Una vez obtenidos los retrocálculos se procedió a
calcular las constantes del modelo de Eon Bertalanffy.
Posteriormente se aplicó el método de Ford Halford para la
obtención de la Loc, por métodos gráficos y analíticos a partir de
la siguiente ecuación.
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Lt+l = a + b (Lt) 

Donde : 

Lt = longitud promedio para la edad "n" 

Lt+l = longitud promedio para la edad n+l 

a y b = constantes 

El cálculo de To y K se obtuvo a partir de la siguiente 
relación : 

ln ( 

Donde: 

-K = pendiente 

'l'o = __a__ 
IKI 

I.oc - Lt 
) = KTo - Kt 

L 

To = valor hipotético que representa el tiempo al cual la 
longitud es igual a cero 

Las ecuaciones que nos r e presentan el c rec imiento para 
machos, hembras y totales obtenidas de los procedimientos 
referidos con anterioridad son los siguientes : 

MACHOS 
-0 . 2100 (t + 0 . 55143 ) 

Otolitos Lp=244 . 0715 (1 - e ) 

-o . 1636 (t + 0.9137) 
Vértebras Lp=280 . 0075 (1 - e 

HEMBRAS 

- 0 . 2121 (t + o. 78171) 
Otoli tos Lp=234 . 6196 ( 1 - e ) 

-o. 1855 (t + 1.03450 ) 
Vértebras Lp=247 . 9883 ( 1 - e ) 

TOTALES 
-0 . 1871 (t + 0 . 6770) 

Otolitos Lt=324 . 8867 (1 - e ) 

-o . 1640 (t + 0. 70366) 
Vértebras Lp=289 . 0021 (1 - e ) 

Las representaciones gráficas de éstas ecuaciones se 
muestran en las gráficas (15-20), en tanto que en la tabla (14) 
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Lt+1 = a + b (Lt)

Donde:

Lt = longitud promedio para la edad "n"

Lt+1 = longitud promedio para la edad n+1

a y b = constantes

El calculo de To y K se obtuvo a partir de la siguiente

LEE r Lima
ln ( ) = KTo - Kt

L

relación:

Donde:

-K = pendiente

To = a
IK1

To = valor hipotético que representa el tiempo al cual la
longitud es igual a cero

Las ecuaciones que nos representan el crecimiento para
machos, hembras y totales obtenidas de los procedimientos
referidos con anterioridad son los siguientes:

HàCHOS
-0.2100 (t +

Otolitos Lp=244.0715 (1 - e
-0,1636 (t +

vértebras Lp=2B0.0075 (1 - e

HEHBRES

-0.2121 (t +
Otolitos Lp=234.6196 (1 ¬ e

-0 1855 (t +
Vértebras Lp=24T.9883 (1 - e

TOTàLES

Otolitos Lt=324.886T (1 - e
-0.1640 (t +

Vértebras Lp=289.0021 (1 - e

0.1871 (t +

Las representaciones gráficas de éstas ecuaciones se
muestran en las gráficas (15-20), en tanto que en la tabla (14)

55143)

9137)

78171)

O3450)

6770)
)

70366)
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se rnestran los valores observados y calculados para cada 
tratamiento 

DISCOS ION 

DISTRIBUCION Y ABUNDANCIA. 

La fauna ictiológica de la Laguna de Sontecomapan esta 
compuesta por más de 70 especies, las cuales ocurren en el sistema 
lagunar, temporal o permanentemente. La alta productividad del 
ecosistema se ve favorecida por los aportes nutricios provenientes 
de los de los afluentes continentales y los altos contenidos de 
materia orgánica de los sedimentos provenientes principalmente del 
manglar (De la Cruz y Franco, datos no publicados). De acuerdo con 
éstos autores en la comunidad nectónica analizada A. melanopus 
representó el 5.66 % de la captura total, correspondiendo a una 
categoría lB que corresponde a habitantes permanentes del 
componente estuarino. 

La información acerca de la distribución y abundancia 
de A. melanopus en la Laguna de Sontecomapan durante el período de 
estudio se encuentra en la tabla 10, donde se observa que para la 
estación XIII <El Sábalo), tenemos la máxima abundancia de ésta 
especie en el cuerpo lagunar. Mientras que para las estaciones VI, 
VII y VIII que corresponden a la laguneta El Bagre se encuentra 
una distribución y abundancia regularmente homogénea de A. 
melanopus . Las estaciones que presentaron una distribución y 
abundancia poco representativa para ésta especie son la 1 y la IV, 
estando completamente ausente de este sistema lagunar en las 
estaciones II y V respectivamente, que corresponde a la zona de El 
Tularcito, como se puede observar, la distribución de esta especie 
se encuentra intimamente ligada a las características del fondo en 
esta laguna, ya que las estaciones más cercanas al mar en donde 
predominan los sedimentos arenosos, la abundancia de A. melanopus 
fué escasa, en tanto que en las estaciones del cuerpo lagunar , 
influenciadas por los aportes continentales con sedimentos 
predominantemente areno-arcillosos, que se encuentran asociados a 
una mayor acumulación de materia orgánica proveniente 
fundamentalmente del manglar, la abundancia de esta especie fué 
mayor. 
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se mestran los valores observados y calculados para cada
tratamiento

DISCUSION

DISTRIBUCION Y åBUNDàNCIA.

La fauna ictiológica de la Laguna de Sontecomapan esta
compuesta por més de TO especies, las cuales ocurren en el sistema
lagunar, temporal o permanentemente. La alta productividad del
ecosistema se ve favorecida por los aportes nutricios provenientes
de los de los afluentes continentales y los altos contenidos de
materia orgánica de los sedimentos provenientes principalmente del
manglar (De la Cruz v Franco, datos no publicados). De acuerdo con
éstos autores en la comunidad nectónica analizada A. melanopus
representó el 5.65 E de la captura total, correspondiendo a una
categoria IB que corresponde a habitantes permanentes del
componente estuarino.

La información acerca de la distribución y abundancia
de A. melangpns en la Laguna de Sontecomapan durante el periodo de
estudio se encuentra en la tabla 10, donde se observa que para la
estación XIII (El Sábalo), tenemos la maxima abundancia de ésta
especie en el cuerpo lagunar. Mientras que para las estaciones VI,
VII y VIII que corresponden a la laguneta El Bagre se encuentra
una distribución Y abundancia regularmente homogénea de A.
mglanopua. Las estaciones que presentaron una distribución y
abundancia poco representativa para ésta especie son la I y la IV,
estando completamente ausente de este sistema lagunar en las
estaciones II y E respectivamente, que corresponde a la zona de El
Tularcito, como se puede observar. la distribución de esta especie
se encuentra intimamente ligada a las caracteristicas del fondo en
esta laguna, ya que las estaciones más cercanas al mar en donde
predominan los sedimentos arenosos, la abundancia de A. melanopus
fué escasa, en tanto que en las estaciones del cuerpo lagunar,
influenciados por los aportes continentales con sedimentos
predominantemente areno-arcillosos, que se encuentran asociados a
una mayor acumulación de materia orgánica proveniente
fundamentalmnte del manglar, la abundancia de esta especie fué
mayor.



- 21 -

COMPOSICION Y PROPORCION SEXUALES. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa una 
ligera variacion en la relación macho-hembra para las temporadas 
Otoño-Invierno, mientras que para el resto del año se mantiene una 
relación cercana 1: l. De acuerdo con ésto podemos suponer que 
dentro de la población estudiada existe un equilibrio en cuanto al 
número total de machos con respecto a las hembras. Concordando con 
lo propuesto por Nikolsky ( 1976) , quien establece que la 
proporción de sexos en la mayor parte de las poblaciones de peces 
es uno a uno, si bien es factible observar una amplia variación a 
lo largo del año, como es el hecho de la variac ión mensual de 
sexos observada para esta especie, ya que se registro un 
porcentaje mayor de machos respecto a las hembras. 

Para e ste caso se puede considerar como los meses de 
maduración gonadal de Diciembre a Febrero, que fué cuando se 
capturó el mayor núme ro de hembras . Tenemos asi que a l haber un 
aumento del peso y vo lúmen de las gonadas ésto trae c omo 
consecuencia que las hembras fueran más fácil es de captura r . Se 
puede obse rvar que los mac hos predominar on casi durante todo el 
pe ríodo de muestreo, ésto puede deberse a que son los machos 
quienes llevan los huevos en su boca y éste peso viene a ser 
hasta la cuarta parte del peso total de los individuos, es to puede 
ser un factor que aumente la probabilidad de su captura . Se 
observa también que los machos se localizaron en diferente lugar 
durante el mues treo con respecto a l a s hembras, esto es que migran 
o se desplazan a dife rentes lugares dependiendo de s u madurez 
dentro de las es t aciones mues treadas y a l o largo del cic lo anual . 

Lara (op. cit . ), ha reportado que la migración de A. 
melanopus debida a estrategias reproduct ivas y alimenticias 
desplegadas durante su ciclo biológico es verifi c ada en su 
totalidad en aguas lagunares, lo c ual puede apoyar la existencia 
de los desplazamient os de c ada sexo . 

SECUENCIA DE MADUREZ GONADICA. 

Con base en los estadios de madurez gonádica en peces 
reportada por Niko lsky (1963 } , adaptada para A. melanoµus se 
observa que l a f ase de inmadurez (estadio! ), se pres enta de 
Febre r o a Abril; la fase de r eposo (estadio Ill, esta mejor 
r epr esentada de Septiembre a Noviembre, esta fase es la más 
abundante y la mejor representada durante el muestreo. La fase de 
maduración (estadio IIIl se registro principalmente en Diciembre, 
mientras que los estadios IV y V van de Febre r o a Mayo, sie ndo el 
mes de Abril cuando se presentan estos estadios e n ma y~r 
proporc ión, por lo que puede considerarse que es en este mes 
cuando se i n ic i a la temporada de r eproducción, conc luyendose la 
mis ma para el s iguiente mes. De ac uerdo con ésto podemos observar 
gue A. m~.lan.QJ2us_ presenta una s C' la temporada reproductiva anual 
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COMPOSICION Y PHOPORCION SEKUnLES.

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa una
ligera variación en la relación macho-hembra para las temporadas
Otoño-Invierno, mientras que para el resto del año se mantiene una
relación cercana 1:1. De acuerdo con ésto podemos suponer que
dentro de la población estudiada existe un equilibrio en cuanto al
número total de machos con respecto a las hembras. Concordando con
lo propuesto por Nikolsky (19TE). quien establece que la
proporción de sexos en la mayor parte de las poblaciones de Peces
es uno a uno, si bien es factible observar una amplia variación a
lo largo del año, como es el hecho de la variación mensual de
sexos observada para esta especie, ya que se registro un
porcentaje mayor de machos respecto a las hembras.

Para este caso se puede considerar como los meses de
maduración gonadal de Diciembre a Febrero, que fué cuando se
capturó el mayor número de hembras. Tenemos asi que al haber un
aumento del peso y volúmen de las gonadas ésto trae como
consecuencia que las hembras fueran mas fáciles de capturar . Se
puede observar que los machos predominaron casi durante todo el
periodo de muestreo, ésto puede deberse a que son los machos
quienes llevan los huevos en su boca y éste peso viene a ser
hasta la cuarta parte del peso total de los individuos, esto puede
ser un factor que aumente la probabilidad de su captura. Se
observa también que los machos se localizaron en diferente lugar
durante el muestreo con respecto a las hembras, esto es que migran
o se desplazan a diferentes lugares dependiendo de su madurez
dentro de las estaciones muestreadas y a lo largo del ciclo anual.

Lara (op. cit.), ha reportado que la migración de a.
mslanflnus debida a estrategias reproductivas y alimenticias
desplegadas durante su ciclo biológico es verificada en su
totalidad en aguas lagunares. lo cual puede apoyar la existencia
de los desplazamientos de cada sexo.

SECUENCIA DE MADUREZ GONADICA.

Con base en los estadios de madurez gonádica en peces
reportada por Nikolskv (1963). adaptada para A. mglanopus se
observa que la fase de inmadurez (estadio I), se presenta de
Febrero a Abril; la fase de reposo (estadio II), esta mejor
representada de Septiembre a Noviembre, esta fase es la més
abundante v la mejor representada durante el muestreo. La fase de
maduración (estadio III) se registro principalmente en Diciembre,
mientras que los estadios Iï p E van de Febrero a Mayo, siendo el
mes de Abril cuando se presentan estos estadios en mayor
proporción, por lo que puede considerarse que es en este mes
cuando se inicia la temporada de reproducción, concluyendose la
misma para el siguiente mes. De acuerdo con ésto podemos observar
que A. melanosufi presenta una scla temporada reproductiva anual
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que va de !'e brero a Mayo . Cabe '.lacer menc1on que estos meses son 
los más secos y calurosos, con un comportamiento eurihalino de las 
masas de agua de la laguna. Este hecho puede ser una de las causas 
gue influyan en esta especie para iniciar su proceso reproductivo. 
El estadío de desarrollo corresponde también con la época de secas 
mientras que para la etapa de reposo corresponde a la época de 
lluvias (mes de Septiembre ) , esto se debe a que los ciclones 
tropicales son más frecuentes propiciando la formación de "Nortes" 
que se acen t uan en esta estación del año. 
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ESPECTRO TROFICO. 

Los contenidos de materia orgánica en los sedimentos 
determinan que la fauna bentónica en los sistemas estuarinos sea 
poco diversa. Sin embargo, las condiciones adversas del fondo 
determinan grandes abundancias en las pocas especies con 
características adaptativas, capaces de sobrellevar ésas 
condiciones.tal es el caso de la biomasa macrobentónica existente 
en la Laguna de Sontecomapan, que se encuentra constituida 
fundamentalmente por los crustáceos siendo permanentes los 
tanaidaceos de la familia Apseudidae (De la c ruz y Franco , 1981). 

La producción bentónica reflejada en las altas abundan
cias de Tanaidaceos , Portunidos,Palemonidos y Peneidos , se inicia 
en una cadena trófica que incluye a bacterias (Darnell,1961) . 
Microzoarios y microcrustáceos pasando posteriormente a traves de 
esos macrocrustáceos y peces bentófagos pequeños hacia los co n
sumidores superiores . Así mismo la producción planctónica, aunque 
menor que la bentónica , no deja de ser importanrte, de tal forma 
que a partir de los Copépodos y otros zooplanctontes se constituya 
otra línea que pasa por los planctófagos para llegar a los mismos 
consumidores superiores, que en las condiciones lagunares de baja 
profundidad incursionan oportunisticamente en las partes pelági
cas y bentónica del ecosistema (De la Cruz y Franco, 1981 ). 

El análisis trófico realizado en éste estudio para A. 
melanopus destaca el hecho de que en general para las temporadas 
de (primavera,verano,otoño e invierno ) los principales í teros 
alimenticios estan constituidos por los grupos de Crustáceos, 
dentro de los cuales destacan: Ostracodos,Tanaidaceos, 
Anfípodos,Zooplancton y restos indeterminables. Moluscos como: 
Bivalvos y Gasteropodos,Restos indeterminados de Insectos , restos 
de Peces, Materia Orgánica Vegetal y Detritus. Se observa en 
general para las cuatro temporadas que los hábitos alimenticios de 
A. melanopus cambian con la edad , ya que los estadios j uveniles se 
alimentan principalmente de (Bivalvos, Tanaidaceos, Ostracodos y 
Zooplancton) mientras que los adultos se alimentan de <Tanaidaceos 
y restos de Peces) principalmente. 

Se observa que consume de manera continua Gas teropodos 
y Bi valvos, siendo éstos últimos el ítem alimenticio pr incipal 
durante la mayor parte del año . Algunos otros tipos alimenticios 
importantes los constituyen los restos de Insectos, Peces, Materia 
de Or igen Vegetal y Detritus. Sin embargo su participac ión dentro 
de los requerimientos alimenticios para ésta especie solo es 
evidente para algunas tallas en las distintas estaciones del año 
éste comportamiento resulta lógico si consideramos que aún cuando 
los niveles de producción secundaria en ésta laguna se mantienen 
más o menos constantes a lo largo del año, no son las mi smas 
poblaciones las encargadas de mantener este ritmo de producción en 
éste sistema sino que se establece un reemplazo continuo de 
especies bentónicas en el tiempo, permitiendo que éste organismo 
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fundamentalmente por los crustáceos siendo permanentes los
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cias de Tanaidaceos,Portunidos,Palemonidos y Peneidos, se inicia
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Microzoarios y microcrustéceos pasando posteriormente a traves de
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otra linea que pasa por los planctófagos para llegar a los mismos
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profundidad incursionan oportunisticamente en las partes pelagi-
cas y bentónica del ecosistema (De la Cruz y Franco, 1981).

El análisis trófico realizado en éste estudio para A.
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durante la mayor parte del año. algunos otros tipos alimenticios
importantes los constituyen los restos de Insectos, Peces, Materia
de Origen Vegetal y Detritus. Sin embargo su participación dentro
de los requerimientos alimenticios para ésta especie solo es
evidente para algunas tallas en las distintas estaciones del año
este comportamiento resulta lógico si consideramos que aun cuando
los niveles de producción secundaria en esta laguna se mantienen
más o menos constantes a lo largo del año, no son las mismas
poblaciones las encargadas de mantener este ritmo de producción en
éste sistema sino que se establece un reemplazo continuo de
especies bentónicas en el tiempo, permitiendo que éste organismo
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aproveche recursos bentónicos de diverso orígen para suplir sus 
requerimientos alimenticios . Tomando como base el comportamiento 
trófico de ésta especie, en el año podemos catalogarla como una 
especie generalista u omnívora que utiliza a una amplia gama de 
poblaciones bentónicas para suplir sus necesidades alimenticias. 

Este comportamiento concuerda con el reportado por 
Day,1981 para los sistemas de Louisiana, en los cuales encontró 
que para los Aridos , los estadios larvales y Juveniles se inician 
capturando individuos del Zooplancton y posteriormente de 
Anfípodos, Isopodos, Miscidaceos, Camarones, CangreJos, Bivalvos y 
Gasteropodos, l o cual permite cons i derarlos como peces menos 
especializados(generalistas), u oportunistas que cambian su dieta 
de acuerdo a la abundanc ia y accesibilidad de la presa. (Yañez
Arancibia, 1978a, Whitfie ld, 1980b) <Yañez-Arancibia y Nugent,1977). 

RELACION PESO-LONGITUD 

Los resultados obtenidos de esta relación por separado 
para machos, hembras e indeterminados estadísticamente nos muestra 
que las pendientes de las rectas logarítmicas (exponentes de las 
expresiones potenciales) son diferentes de cero , l o cual nos 
indica que el peso total depende de manera significativa de la 
longitud patrón. 

De las ecuaciones de regresion R2 tanto para (machos, 
hembras e indetrminados) tenemos que machos y hembras no presentan 
una diferencia significativa; variando relativamente con respecto 
a los organismos indeterminados, por lo tanto tenemos que para los 
machos la variación del peso total puede ser debida a la 
a~umulación y asimilación de sus reservas de grasa y que con 
respecto a las hembras en las cuales la variación del peso total 
puede deberse al desarrollo gónadico y a un desove posterior no 
hay diferencias significativas . Para los organismos indeterminados 
la variación del peso total con respecto a la longitud patrón es 
mayor que para machos y hembras ya que éstos no presentan aún 
desarro llo gonádico, ni acumulación de reservas de grasa como 
preparación para el periodo de incubación. El valor cercano a 1 de 
R2 suguiere que ambos factores no afectaron significativamente la 
dependencia del peso total, en relación a la Lp de los 
indeterminados . 

De acuerdo con el análisis de "T" para (machos, hembras 
e indeterminados) de las regresiones de la relación peso-longitud 
son significativamente diferentes entre sí, y no son iguales al 
valor de 3, lo cual corresponde a una población con un 
comportamiento alométrico. 

Royce 1972, establece que un exponente de 3 representa 
una relación isométrica, sin embargo, en este caso no se encontró 
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aproveche recursos bentónicos de diverso origen para suplir sus
requerimientos alimenticios. Tomando como base el comportamiento
trófico de esta especie. en el año podemos catalogarla como una
especie generalista u omnivora que utiliza a una amplia gama de
poblaciones bentónicas para suplir sus necesidades alimenticias.

Este comportamiento concuerda con el reportado por
Dav,19B1 para los sistema de Louisiana. en los cuales encontró
que para los Aridos, los estadios larvales y Juveniles se inician
capturando individuos del Zooplancton y posteriormente de
Anfipodos. Isopodos, Miscidaceos. Camarones, Cangredos. Bivalvos v
Gasteropodos. lo cual permite considerarlos como peces menos
especializados{genera1istas), u oportunistas que cambian su dieta
de acuerdo a la abundancia y accesibilidad de la presa. (Yañez-
Arancibia.1978a, Whitfield.1980b) (Yañez-årancibia y Nugent.19TT}.

RELåCIOH PESO-LONGITUD

Los resultados obtenidos de esta relación por separado
para machos. hembras e indeterminados estadísticamente nos muestra
que las pendientes de las rectas logaritmicas (exponentes de las
expresiones potenciales) son diferentes de cero. lo cual nos
indica que el peso total depende de manera significativa de la
longitud patrón.

De las ecuaciones de regresión R2 tanto para (machos.
hembras e indetrminados) tenemos que machos v hembras no presentan
una diferencia significativa; variando relativamente con respecto
a los organismos indeterminados, por lo tanto tenemos que para los
machos la variación del peso total puede ser debida a la
acumulación y asimilación de sus reservas de grasa Y que con
respecto a las hembras en las cuales la variación del peso total
puede deberse al desarrollo gónadico y a un desove posterior no
hay diferencias significativas. Para los organismos indeterminados
la variación del peso total con respecto a la longitud patrón es
mayor que para machos y hembras ya que éstos no presentan aún
desarrollo gonádico, ni acumulación de reservas de grasa como
preparación para el periodo de incubación. El valor cercano a 1 de
R2 suguíere que ambos factores no afectaron significativamente la
dependencia del peso total, en relación a la Lp de los
indeterminados.

De acuerdo con el análisis de "T" para (machos, hembras
e indeterminados) de las regresiones de la relación peso-longitud
son significativamente diferentes entre si. y no son iguales al
valor de 3, lo cual corresponde a una población con un
comportamiento alométrico.

Royce 1972. establece que un exponente de 3 representa
una relación isométrica, sin embargo. en este caso no se encontró
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dicho valor. Por lo cual A. melanopus presenta un crecimiento 
alométrico; esto es que las proporciones de su cuerpo varian de 
forma distinta al peso corporal de los organismos . 

EDAD Y CRECIMIENTO ~ 

Del análisis hecho a partir de las ecuaciones de 
crecimiento se observa que tanto para machos, hembras y totales 
existe relativamente muy poca diferencia entre las Lp encontradas 
por otolit.os y vértebras. Generalizando tenemos que los otolitos 
para este estudio presentan un valor más bajo para el crecimiento 
que el que arrojan las vértebras, ésto puede ser debido al error 
íntrinseco del tratamiento y a la lectrura de ambas estructuras . 

De los valores de Lp calculados por la ecuación de Von 
Bertalanffy con respecto a los valores observados para machos, 
hembras y totales tanto de otolitos como de vértebras encontramos 
que no hay diferencias significativas pues varian relativamente 
poco, de una respecto a la otra, lo cual se muestra en las 
gráficas correspondientes . Se encontraron cinco grupos de edad lo 
cual también concuerda con las edades observadas . 

Edad ron. Estero Casitas E L.Tampamachoco E L.Sontecomapan 

o. v. 

o 51 o l. 01 1 66 . 42 70.44 

I 63 I 82.40 II 100.39 103.50 

II 133.60 II 138.24 III 127. 53 131. 56 

III 193.78 III 176.54 IV 149. 21 155.37 

IV 237.97 IV 202.82 V 166.33 175.59 

Cuadro de comparación de las Lp Calculadas para A. melaDQ2l.l::l en el 
Estado de Veracruz . 

Comparando la Loe del presente estudio con los trabajos 
reportados por (Méndez-Salcero, 1982); para A. melano21.1s en el 
estero de Casitas, Ver. tenemos que para la ecuación de 
crecimiento de von Bertalanffy se determinaron las edades por el 
metodo de Cassie y la lectura de otolitos encontrando diez grupos 
de edad (0-IX), y el trabajo reportado también para~ 
m_ela.JLQP~ por (Hazarmabeth, 1985), en el sistema lagunar de 
Tampamachoco, Ver. Se ve claramente en el cuadro de comparación 
que las Loe son mayores en el estero de casitas y relativa mente 
menores para la laguna de Sontecomapan, quedando entre estos dos 
el sistema lagunar de Tampamachoco . 

¬_

¬ 25 _

dicho valor. Por lo cual A. melanopus presenta un crecimiento
alométrico; esto es que las proporciones de su cuerpo varian de
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Comparando la Loc del presente estudio con los trabajos
reportados por (Mendes-Salcero, 1982); Para a. melanopns en el
estero de Casitas. Ver. tenemos que para la ecuación de
crecimiento de von Bertalanffy se determinaron las edades por el
metodo de Cassie Y la lectura de otolitos encontrando diez grupos
de edad (0-IX), Y el trabajo reportado también para Arica
melancpnä Por (Hasarmabeth, 1985). en el sistema lagunar de
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el sistema lagunar de Tampamachoco.
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.K Y To. Arius melanopus EN EL 

ES TERO CASITAS LAGUNA TAMPAMACHOCO LAGUNA SONTECOMAPAN 

L = 360 mm. 

K = 0 . 309 

to = O. 501 

L = 260.2193 

K = 0 . 3769 

to= 0 . 0103 

L = 235 . 3536 

K = 0.2245 

to= 0 . 4770 

De acuerdo con esto tenemos que para el estero de 
casitas el ritmo de crecimiento es ligeramente mayor que para las 
lagunas de tampamachoco y Sontecomapan. Concluyendose así que en 
general el creciciemto de A. melanopus presenta un ritmo de 
crecimiento bajo . 

CONDICION 

De acuerdo con los resultados estadísticos el factor de 
condición (K) no muestra diferencias significativas entre machos, 
hembras y totales a lo largo del ciclo anual. Así tenemos que 
para éstos el factor de condición fue al to (K 1). Esta tendenc ia 
relacionada con las condiciones hidrológicas de la laguna y l a s 
biológicas de los especímenes esclarece sus causas. 

También se debe tomar en cuenta la cantidad de alimento 
como factor que interviene (directa o indirectamente) en la 
condición, ya que grupos de organismos zooplanctónicos, 
inctervienen como elementos importantes en su dieta alimenticia 
(Lara QR..rlt..._; García y Mendoza 1982) . La disponibilidad de 
alimento entre otros factores influye en la acumulación de grasa 
en las vísceras de los machos, así como en el desarrollo 
(crecimiento y maduración) de los ovarios en las hembras (Nikolsky 
QP cit). 
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CUàDEU DE COHPARACION DE Loc .K Y To. Arius melanopus EN EL
ESTADO DE VERACRUZ.

ESTERO CASITAS LaGUNa TåHPAHACHUCO LAGUNA SONTECOMAPAN

L : 369 mm. L = 260.2193 L = 235.3535

K 2 0.309 K = U.3TB9 K = ü.2245

to = 0.501 to = 0.0103 to = 0.4770

De acuerdo con esto tenemos que para el estero de
casitas el ritmo de crecimiento es ligeramente mayor que para las
lagunas de tampamachoco Y Sontecomapan. ConcluYendose asi que en
general el oreoiciemto de A. mfilflflflEHE.Presenta un ritmo de
crecimiento bado.

GDHDICIÚH

De acuerdo con los resultados estadísticos el factor de
condición (K) no muestra diferencias significativas entre machos.
hembras Y totales a lo largo del ciclo anual. Asi tenemos que
para éstos el factor de condición fue alto (K 1). Esta tendencia
relacionada con las condiciones hidrológicas de la laguna Y las
biológicas de los especimenes esclarece sus causas.

También se debe tomar en cuenta la cantidad de alimento
como factor que interviene (directa o indirectamente) en la
condición. ya que grupos de organismos soop1anctónicos,.
inctervienen como elementos importantes en su dieta alimenticia
(Lara cnncitnä Garcia Y Mendoza 19521. La disponibilidad de
alimento entre otros factores influYe en la acumulación de grasa
en las vísceras de los machos. así como en el desarrollo
(crecimiento Y maduración) de los ovarios en las hembras {NikolskY
Qflrfiitl.
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CONCLUSIONES 

Se encontraron 5 clases de edad que ajustadas al modelo 
de Bon Bertalanffy mostraron una correspondencia adecuada, la cual 
nos permitió representar adecuadamente el crecimiento en éste 
o rganismo . Para A. melanopus (C.spixii> se encontró que el uso de 
estructuras óseas (otolitos, y vértebras) en la dete rminación de 
edad y crecimiento es adecuado, no manifestandose diferencias 
notorias entre el empleo de una estructura y otra. 

En relación .a la ecuación de peso- longitud se tiene que 
éste organismo presenta un crecimiento de tipo alométrico el cual, 
se corroboró estadísticamente mediante la prueba de "t" . 

El factor de condición calculado para A. melanopus en 
la laguna de sontecompapan mostró valores mayores que 1 , lo cual 
sugiere que ésta especie cuenta con los recursos adecuados 
(alimenticios-hidrológicos) para su desarrollo en éste sistema. 

De acuerdo a los resultados de abundancia por mes y a 
los trabajos reportados por diversos autores tenemos que la 
especie A. melanopus es un elemento permanente de la comunidad 
ictiológica de la laguna de Sontecomapan. 

Por otro lado, tenemos que ésta especie se distribuye 
preferentemente hacia las zonas interiores de la laguna , en las 
lagunetas el Sábalo y el Bagre, lugares que presentan sedimentos 
de tipo areno-arcilla y arc illo- arenoso . 

Respecto al comportamiento trófico de ésta especie 
podemos catalogarla como una especie generalista u omnívora que 
utiliza una amplia cantidad de poblaciónes bentónicas para suplir 
sus necesidades al i menticias en su desarrollo ontógenico. 

La proporción sexual r egistrada para A. me lanopus en la 
laguna de Sontecomapan es cercana a la relación 1: l . 
Presentándose variaciones estacionales en ésta propo r c ión . 

El desarrollo sexual de ésta especie, sugiere que es en 
l os meses de febrero a mayo cuando se presenta el período de 
reproducción y gue corresponde a la temporada de secas , j unto con 
un incremento en la salinidad de la laguna . 
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CONCLUSIONES

Se encontraron 5 clases de edad que ajustadas al modelo
de Bon BertalanffY mostraron una correspondencia adecuada, la cual
nos permitió representar adecuadamente el crecimiento en este
organismo. Para a. melanQpus_(C.spixii) se encontró que el uso de
estructuras óseas (otolitos, Y vértebras) en la determinación de
edad Y crecimiento es adecuado, no manifestandose diferencias
notorias entre el empleo de una estructura Y otra.

En relación-a la ecuación de peso-longitud se tiene que
este organismo presenta un crecimiento de tipo alomótrico el cual,
se corroboró estadísticamente mediante la prueba de "t“.

El factor de condición calculado para A. mslanflfius en
la laguna de sontecompapan mostró valores maYores que 1, lo cual
sugiere que esta especie cuenta con los recursos adecuados
(alimenticios-hidrológicos) para su desarrollo en este sistema.

De acuerdo a los resultados de abundancia por mes Y a
los trabajos reportados por diversos autores tenemos que la
especie A. melanopus es un elemento permanente de la comunidad
ictiológica de la laguna de Sontecomapan.

Por otro lado, tenemos que esta especie se distribuye
preferentemente hacia las sonas interiores de la laguna. en las
lagunetas el Sábalo Y el Bagre, lugares que presentan sedimentos
de tipo areno-arcilla Y arcillo~arenoso.

Respecto al comportamiento trófico de esta especie
podemos catalogarla como una especie generalista u omnivora que
utiliza una amplia cantidad de poblaciónes bentónicas para suplir
sus necesidades alimnticias en su desarrollo ontógenico.

La proporción sexual registrada para A. melanfiana en la
laguna de Sontecomapan es cercana a la relación 1:1.
Presentandose variaciones estacionales en esta proporcion.

El desarrollo sexual de ésta especie, sugiere que es en
los meses de febrero a maYo cuando se presenta el periodo de
reproducción Y que corresponde a la temporada de secas. Junto con
un incremento en la salinidad de la laguna.
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RECOMENDACIONES 

Es recomendable desarrollar métodos más finos para la 
determinación de edad en éste organismo, ya que aún cuando las 
estructuras empleadas representaron de forma adecuada el 
crecimiento de A. melanopus pueden existir errores involuntarios 
por falta dde un entrenamiento adecuado en la lectura de los 
registros de edad. 

Se suguiere que en la determinación taxonómica de esta 
especie se empleen los otolitos como una alternativa más confiable 
para la difernciación de la especie, que las meras proporciones 
anatómicas o el conteo de estructuras . 

También es recomendable que este tipo de estudios se 
desarrollen en las especies de peces con importancia económica y/o 
ecológica que incursionan en los ambientes estuarinos de nuestro 
país, lo cual ayudaría a caracterizar o a evidenciar el papel de 
cada una de éstas en la organización bioenergética de éstos 
amb.ientes. 
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FIG. 4c.- VARIACION ESTACIONAL (PRIMAVERA) A. melanopus TALLA 12.1-16cm. NUMERICO 
ESPECTRO TROFICO. 
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FIG. 4d. - VARIACION ESTACIONAL (PRIMAVERA) A. me lanopus íALLA 16.1-20 cm . NUMERICO 
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FIG. 5b.- VARIACION ESTACIONAL (VERANO) A. melanopus TALLA 8.1-12 cm. NUMERICO 
ESPECTRO TROFICO. 
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FIG. Se.- VARIACION ESTACIONAL (VERANO) A. melanopus TALLA 12.1-16 cm. NUMERICO 
ESPECTRO TROFICO. 
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FIG. 6b.- VARIACION ESTACIONAL (INVIERNO) A. melanopus TALLA 16.1-20 cm. NUMERICO 
ESPECTRO TROFICO. 
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FIG. 7a.-VARIACION ESTACIONAL (INVIERNO) A. melanopus TALLA 4-8 cm. NUMERICO 
ESPECTRO TROFICO. 
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FIG.7b.- VARIACION ESTACIONAL (INVIERNO) A. melanopus TALLA 8.1-12 cm. NUMERICO 
ESPECTRO TROFICO. 
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FIG. 7d.- VARIACION ESTACIONAL (INVIERNO) A. melanopus TALLA 16.1 -20 cm. NUMERICO 
ESPECTRO TROFICO. 
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FIG. 8a. - VARIACION ESTACIONAL EN EL ESPECTRO TROFICO DE A. melanopus. 
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FIG. 9a.- VARIACION ESTACIONAL EN EL ESPECTRO TROFICO DE A. melanopus . 
(PRIMAVERA) TALLA 8. 1-12 cm. 

M. O. 

PECES ( R ) 

I h'iSECTOS ( R) 
GASTEROPODOS 

BI Vf-I L VOS 

DETR IT US 

1">Re:ir-1· ] . t: i n-r.:1!. s p 
CRUST (R) 

L. CRUST 

Z OOPLA ~~·~~tl DOS 

OS T R A C ODOS 

T ANI:¡ I DACEOS 

ISOPODOS 

ANFIPODOS 

FIG. 9b . - VAR IACION ESTACIONAL EN EL ESPECTRO TROFICO DE A. mel anopus . 
(VERANO) TALLA 8.1 - 12 cm . 
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FIG . 9c.- VARIACION ESTAC IONAL EN EL ESPECTRO TROFICO DE A. melanopus. 
(INVIERNO) TALLA 8.1-12 cm. 
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FIG. 10a.- VARIACION ESTACIONAL EN EL ESPECTRO TROFICO DE A. melanopus. 
(PRIMAVERA) TALLA 12.1-16 cm. 
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FIG. 10b.- VARIACION ESTACIONAL EN EL ESPECTRO TROFICO DE A~melanopus 
(VERANO) TALLA 12 .1 -16 cm. 
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FIG. 10c.- VARIACION ESTACIONAL EN EL ESPECTRO TROFICO DE A. melanopus. 
(OTOÑO) TALLA 12.1-16 cm. 
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DllLA 1 

Espectro trófico de Arius melanopus para la primavera (numérico) 

Clase de Talla II III IV V 

Organismo/Talla (cm) 4.0-8.0 8.1-12.0 12.1-16.0 16.1-20. 0 20.1-24.0 

CRUSTACEA 

Ostracodos 2.6 2.3 5.8 4.42 5.00 

Tanaidaceos 4.2 ·<l ll.36 22. 77 26.89 7.00 

Isopodos 4.2 2.83 3.91 3.0 4.00 

Anflpodos 2.6 3.63 5.1 3.36 4.00 

Portunidos 2.6 2.3 3.7 3.0 4.00 

Zooplancton ll.l 2.36 5.3 4.00 4.00 

Pene idos 2.6 2.3 3.7 3.1 4.00 

Larvas de crustáceos 2.6 2.3 3.7 4.05 4.00 

Restos Indeterminados 3. 73 24.00 

MOLLUSCA 

Neritina spp. 4.2 3.23 4.9 3.0 4.00 

Bi valvos 14.26 31.63 6.55 6.26 4.00 

Gasteropodos 2.6 2.3 4.41 3.78 4 . 00 

INSECTA 

Restos indeterminados 31.66 15.06 3.57 3.94 4.00 

PECES 

Restos Indeterminados 0.06 1.5 5.52 14.0 

ALGAS 1.26 

Material Org. vegetal 15.0 17.33 1.4 3.47 

DETRITUS 1.26 22.85 18.15 ll.O 

No. Estomagos Anali r.ados 64 

No. Estomagas vacios 4 

Espectro trófico de Arius melanegus para la primavera (numérico)

Clase de Talla

0rqan15m0fTa11fl (CNI 4.0-3.0 5.1-11.0 12.1*15.0 16.1-2ü.ü 20.1-24 0

CRUSTACEA

Ostracodos

Tanaidaceos

Isepedss

Anfïpndus

Purtunidns

Zuuplanctun

Peneidns

Larvas de crustáceos

Restos Indetermìnudos

HDLLUSCA

fleritina spp.

Bivelvos

Gasteropodos

INSECTA

Restos indeterminados

PECES

Restos Indeterninados

ALGAS

Material Org. vegetal

DETRITUS

Nu. Estnmsqes Analissúns fiã

Hu. Estuugos vacías 4

IIILH 1

I II III IV V

2.6

4.2 *

1.2

2.6

2.5

11.1

2.5

2.6

4.2

14.25

1.6

31.55

15.Ú

1.3

11.36

1.53

3.63

2.3

2.35

1.3

2.3

3.23

31-E3

1.3

15.üG

Ú.Úfi

1?.33

1.25

5.8 4.42

22.?? 26.89

3.91 3.0

5.1 3.36

3.7 3.0

5.3 4.DD

3.? 3.1

3.? 4.Ú5

*-' 3.73

4.9 3.0

6.55 5.16

4.41 3.?8

3.5? 3.94

1.5 5.52

--- 1.2s
1.4 3.41

22.B5 13.15

5.00

7.00

1.00

4.00

4.00

4.00

4.Dü

4.00

24.09

4.00

4.00

4.00

4.90

1i.O

11.0



'!MI.A 2 

Espectro trófico de Arius melanopus para el verano (númericol 

Clase de Talla II III IV V 

Orqanismo/Talla (Cll} 4.0-8.0 8.1-12.0 12.1-16.0 16.1-20.0 20.1-24.0 

CRUSTACEA 

Ostracodos 11.12 17.42 2.2 2.84 

Tanaidaceos 49.3 13.42 10.5 15.77 

Isopodos 4.2 1.9 2.25 2.62 

Anfípodos 4.2 15.32 49 . 55 35.02 

Portunidos 4.2 3.47 2.23 2.67 

Zooplancton 4.2 6.58 2.23 4.25 

Pene idos 4.2 2.03 2.2 2.6 

Larvas de crustáceos 4. 2 3.3 2.19 2.6 

Restos Indetermindados 1.06 0.27 0.24 

HOLLUSCA 

Neritina spp. 4.2 2. 15 2.82 2.94 

Bivalvos 4.2 3.3 5 . 1 3. 75 

Gasteropodos 4.2 3.74 2.2 2.84 

IN SECTA 

Restos indeterminados 0 . 37 0.35 0.67 

PECES 

Res t os Indeterminados 11.06 0. 16 

ALGAS 0.06 0. 67 

Mat eria Orq. veqetal 4.5 10.95 8.7 100\ 

DETRITUS 5.45 4.87 5.64 2.40 

No. Estomaqos Analizados 24 7 

No. Estomaqos vacios 7 

Clase de Talla

ürqan1sIofTo11s loli i.ü-B.ü 3.1-12.ü 11.1-1E.ü 15.1-1D.ü 1D.1-24.0

CRUSTHEEL

üstracodos

Tanaidaceos

Isopodos

ànfípodos

Portuntdos

Eooplencton

Pencidos

Larvas de crustãceos

Restos Indeterlinflflfloä

HDLLUSCH

Heritins spp

B 1 'Ill 'E05

Gasteropodos

IHSECTA

Restos indeterminados

PECES

Restos Indeterminoflos

àLGñ5

Hateria ürg. vegetal

DETRITUS

Ho. Estonagos ãnslissdos 24?

Ho. Estomsgos vacios 7

illllnl

I II III IU ï

11.11

49.3

1.2

4.1

4.2

1.2

4.2

1.2

1.2

1.2

I.2

4I5

5.45

11.42

13.42

1.9

15.32

3.4?

5.55

¦.G3

3.3

1.DG

1.15

3.3

3-T1

5.37

11.06

úfm

10.95

4-BT

2.2

10.5

2.25

19.55

2.13

2.13

1.1

2.19

D.¦T

2931

5.1

2.2

0.35

ü.1E

3.?

5.fii

Espectro trfifico de lrìus nelsngggs para el verano lnümerìcol

2.B4

15.??

2.62

35.01

1.6?

1.25

2.5

2.6

Ú.Ii

2.9i

3.75

1.51

ü.GT

D.ET

2.4ü

flï

--

.p-.

---

-1.-

_-

---

--nl-

lüüt



Espectro trófico de Arius melanopus para el otoño (númerico) 

Clase de Talla II III IV V 

Orqanismo/Talla (cm) 4.0-8.0 8.l-12.0 12.1-16.0 16.1-20 . 0 20.1-24 . 0 

CRUSTACEA 

Ostracodos 21.55 

Tanaidaceos 6.3 

Isópodos 5.3 

Anflpodos 5. 3 

Fortunidos 5.3 

Zooplancton 17.42 

Pene idos 5.92 

Larvas de crustl!.ceos 5.3 

Restos Indeterminados 9.05 

MOLLUSCA 

Neritina spp. 5.67 

Bivalvos 10.3 

Gasteropodos 5.3 80.0 

INSECTA 

Restos Indeterminados 2.87 

ALGAS 20.0 

No. Estomaqos Analizados 12 

Close de Talla

ürgan±snoƒTs11a (cul 4.0-8.0 8.1-12.0

CRUSTACEA

Ostracodos

Tanaidaceos

Isdpodos

Lnfïpodos

Fortuotdos

Iooplanctoo

Peneidos

Lervns de crustlceos

Restos Indeterninodos

HDLLUSCH

Heritine spp

Btvelvos

Gasteropodos

IHEETH

Restos Indeterninedos

HLGLS

Ho. Estolsqos Analizados 12

ÍIILI 3

I II

ÍÉI

-É-

II-I

111

±__

--II

111'

Pï¶

XII

__*

111

Espectro trófico de Arius melanopus para el otoño lnülericol

III IV V

12.1-16.0 16.1-20.0 20.1-24.0

21.55 "-

6.3 ---

5.3 ---

5.3 ---

5.3 ---

1?.l2 '--

5.91 ---

5.3 ---

B-U5 "-

5.G7 '_'

10.3 ---

5.3 BÚ.Ú

z.a1 ---

--- :o.o

$33

TTF

CII

fl_±

__±

___

Tfï

IZQ

_-__



DBLll. 

Espectro trófico de Arius melanopus para el invierno ( númer ico) 

Clase de Talla Il III IV V 

Orqanismo/Talla (cm) 4.0-8.0 8.1-12.0 12.1-16.0 16.1-20.0 20.1-24.0 

CRUSTACEA 

Ostracodos 21.81 4.0 10.26 5.53 2. ~ 

Tanaidaceos 16.81 4.0 29.93 26.03 52.6 

Isopodos 6.81 4.0 3.10 4.7 2.6 

Anflpodos 6.81 4.0 3.10 4.7 2.6 

Portunidos 6.81 4.0 3.10 4.7 2.6 

Zooplancton 6.81 4.0 13.l 4.86 2.6 

Pene idos 6.81 4.0 3.10 4.7 2.6 

Larvas de crusUceos 6.81 4.0 3.10 4.7 2.6 

MOLLUSCA 

Neritina spp. 6.81 4.0 3.43 5.03 2.6 

Bivalvos 6.81 24.00 18.93 11.36 2.6 

Gasteropodos 6.81 40.66 3.10 5.1 2.6 

INSECTA 

Restos Indeterminados l.16 0.2 

PECES 

Restos Indeterminados 6.33 5.0 

ALGAS 1.0 5.66 8.33 

MATERIA ORG. VEGETAL 3.33 3.4 6.66 

DETRITUS 0.16 3. 73 l.66 

No. Estomaqos Analizados 24 

Clase de Tella

0rqonisnoiTs11e [cl] 4.0-5.0 8.1-12.0 12.1-16.0 16.1-20.0 20.1-24.0

CRUSTACEA

Ostracodos

Tanaidaceos

Isopodos

Anflpodos

Portunidos

Eooplencton

Peneidos

Larvhs de cruståceos

HDLLUSCA

Heritins spp

Eivelvos

Gasteropodos

IHSECTI

Restos Indeterninsdos

PECES

Restos Iodeterninedos

IJEHS

MATERIA DRE. VEGEILL

DETRITU5

No. Estonsgos Anelizsdos 24

IIILI I

I II III IY V

21.81

16.81

6.31

6.81

6.81

6.81

5.31

5.81

6.31

6.51

5.81

1.0

I.fl

4.0

1.0

1.0

4.0

4.0

4.0

4.D

IU.

2l.DD

55

10.15

29.93

3.10

3.1ü

3.10

13.1

3.1fl

3.1ü

3.13

IB-93

3.10

1.15

1.0

3.33

ü.1E

Espectro trüfico de Arius nelenopgš para el invierno ínünerico)

5.53

16.03

4.?

1.?

1.?

1.85

1.7

1.7

5.ü3

11.35

5.1

O12

6.33

5.66

3.1

3.73

2.

51.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2-6

2.6

1.6

2.6

2.6

5.0

8.33

6.66

1.66



VARIACION ESTACIONAL EN EL ESPECTRO TROFICO DE ARIOS MELANOPUS (númerico) 

Orqanismo/Temporada 

CRUSTACEA 

Tanaidaceos 

Isopodos 

Anfípodos 

Portunidos 

Zooplancton 

Pene idos 

Larvas de crust~ceos 

MOLLUSCA 

Neritina spp. 

Bivalvos 
Gasteropodos 

INSECTA 

Restos Indeterminados 

MATERIA ORGANICA VEGETAL 

CLASE DE TALLA ! ( 4- 8 cm) 

PRIMAVERA 

2.6 

4.2 

4.2 

2.6 

2.6 

11.1 

2.6 

2.6 

4.2 

14.26 
2.6 

31.66 

15.00 

VERANO 

11.12 

49.3 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

4.5 

DETRITUS 5.45 

No. Estomaqos Analizados 18 

OTO!lo INVIERNO 

26.81 

16.81 

6.81 

6.81 

6.81 

6.81 

6.81 

6.81 

6.81 

6.81 
6.81 

VARIACION ESTACIDHAL EH

0rgeoisloƒTeeporode

CRDSTACEA

Tanaidaceos

Isopodos

Anflpodos

Portunidos

Eooplencton

Peneidos

Larves de crustáceos

HDLLUSCA

Hcritina spp.
Bivsivos
Gasteropodos

IHSECTA

Restos Indeterflinldcs

MATERIA DRGANICA VEGETAL

DETRITUS

No. Estoldqos Analizfldos 13

IIIII.5

EL ESPECTRO TROFICÚ DE ARIES HELAHÚPUS Ínülericcì

CLASE DE TALLA I (4-B cmì

PRIMAVERA VERAHD

21-6'

4.2 49.3

4.2 4.2

2.6 4.2

1.6 4.2

11.1 4.2

2.6 4.2

2.5 4.2

4.2 4.2

11.26 4.1

1.5 1.2

:Loa ---

1s.oo 4.5

--- s.-ns

DTÚÑO INVIERNO

th--1

--_--1

H--D-D

-DGH-

±__

'É¶¶

111

26.81

16.31

6.81

6.81

6.81

6.81

5.81

6.81

6.31

6.31

5.31



VARIACION ESTACIONAL EN EL ESPECTRO TROFICO DE ARIUS MELANOPUS (númerico) 

CLASE DE TALLA 11 (8.1-12.0 cm) 

Organismo/Temporada 

CRUSTACEA 

Ostracodos 

Tanaidaceos 

Isopodos 

Anflpodos 

Portunidos 

Zooplancton 

Pene idos 

Larvas de cnistáceos 

Restos indeterminados 

HOLLUSCA 

Neritina spp. 

Bivalvos 

Gasteropodos 

INSECTA 

PECES 

Restos Indeterminados 

ALGAS 

MATERIA ORG. VENETAL 

DETRITUS 

No. Estomados Analizados 37 

PRIMAVERA 

2.3 

11.36 

2.83 

3.36 

2.3 

2.36 

2.3 

2.3 

3. 23 

31.63 

2.3 

15.06 

0.06 

17.33 

1.26 

VERANO 

17.42 

13.42 

1.9 

15.32 

3.47 

6.58 

2.03 

3.3 

1.06 

2.15 

3.3 

3.74 

0.37 

11.06 

0.06 

10.95 

4.87 

OTOAo INVIERNO 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

24.00 

40.66 

VARIACION ESTACIOHAL EN EL ESPECTRO TROFICO DE ARIU HELAHOPUS

0rqanismoƒTemporsdo PRIMAVERA

CRUSTACEA

Ostracodos

Tanaidaceos

Isopodos

Anfipodos

Portunidos

Eooplancton

Peneidos

Lerves de crustáceos

REGALOS .'|.D¢1'EI.'E*l'l¦ìil'lflIIO5

HOLLUSCA

Heritine spp.

Eivelvos

Gasteropodos

IHSEÉTA

PECES

Res tos Indeterliinados

ALGAS

HATERIA ORG. VEHEEAL

DETRITUS

Ro. Estonedos Anslizados 3?

2.3

11.36

2.83

3.36

1.3

2.36

2.3

2.3

3.23

31.63

1.3

15.06

O-OG

17.33

1.26

CLASE DE TALLA II (3.1-12.0 cul

VERANO OTOÑO

17.42

13.12

1.9

15.32

3.4?

6.58

2.03

3.3

1.06

2.15

3-3

3.74

O.3?

11.05

0.05

10.95

1.5?

ç_p

TIÉÍ

III'-

ÉILL

lnünericol

INVIERNO

1.0

4-O

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

l.O

l-O

2i.OO

lO.E6

111

_p_



TJlllL\ 7 

VARIACION ÉSTACIONAL EN EL ESPECTRO TROFICO DE ARIUS HELIJlOPUS PARA LA 

CLASE DE TALLA III (12.1-16.0cm) 

Organismo/Temporada PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

CURSTACEA 

Ostracodos 5.8 2.2 21.55 10.26 

Tanaidaceos 22. 77 10.5 6.3 29.93 

Isopodos 3. 91 2.25 5.3 3.10 

Anflpodos 5.1 49.55 5. 3 3.10 

Portunidos 3.7 2.23 5.3 3.10 

Zooplancton 5.3 2.23 17.42 13. l 

Pene idos 3.7 2.2 .5.92 3.1 

Larvas de crustáceos 3.7 2.19 5.3 3.10 

Restos Indeterminados 0.27 9.05 

MOLLUSCA 

Neritina spp. 4.9 2.82 5.67 3.43 

Bivalvos 6.55 5.10 10.3 18.93 

Gasteropodos 4.41 2.2 5.3 3.1 

INSECTA 

Restos Indeterminados 3.57 0.35 2.87 1.16 

PECES 

Restos Indeterminados 1.5 0.16 

ALGAS LO 

MATERIA ORG. VEGETAL l.4 8. 70 000 3.33 

DETRITUS 22.85 5.64 0.16 

No. Estomagos Analizados 161 

No. Estomagos vacios 4 

VARIACION ESTACIOHAL EN EL ESPECTRO TROFICO DE ARIUS HELAHOFUS PARA LA

IIIIA T

CLASE DE TALLA III (12.1-15-.ücml

OrgsnìsmoƒTempcrdfld PRIHAVERA VERARO

EURSTACEA

Ostracodos

Tanaidaceos

Isopodos

Anfipodos

Portunidos

Eooplsncton

Peneidos

Larvss de crustlceos

Restos Indeterninodos

HOLLUSCA

Reritine spp.

Eiveìvos

Gasteropodos

IHEECTA

Restos Indeterninsdos

PECES

Restos Indetermìnados

ALGAS

HATERIA ORO. VEGETAL

DETRITUS

Ho. Estomsgos Analicados

Ho. Estomegos vacios

5.3

22.1?

3.91

5.1

3.?

5.3

3.?

3.?

4.9

5.55

4.41

3.5?

1-5

1.4

22.35

1.1

10.5

2.25

49.55

1.23

2.23

2.2

2.19

O.IT

2.32

5.1O

1.1

O.35

O.16

S.TO

5.64

OTOÑO

21.55

5.3

5.3

5.3

5.3

11.42

5.91

5.3

9.05

5.6?

10.3

5.3

I.Sï

OOO

INVIERNO

10.I5

29.93

3.1O

3.1O

3.1O

13.1

3.1

3.1O

3.13

13.93

3.1

1.16

1.0

3.33

O.1E



Dlll.A 8 

VARIACION ESTACIONAL EN EL ESPECTRO TROFICO DE ARIUS MELANOPUS PARA LA 

CLASE DE TALLA IV (16.1-20.0 cm) 

Organismo/Temporada PRIMAVERA VERANO OTOfl<l INVIERNO 

CRUSTACEA 

Ostracodos 4. 42 2.84 5. 53 

Tanaidaceos 26 . 89 15. 77 26.03 

Isopodos 3.0 2.62 4.7 

Anflpodos 3.36 35.02 4.7 

Portunidos 3.0 2.67 4.7 

Zooplancton 4. 0 4.25 4.8ó 

Pene idos 3.1 2.6 4.7 

Larvas de crustáceos 4.05 2.6 4.7 

Restos Indeterminados 3. 73 0.24 

MOLLUSCA 

Neritina spp. 3 .0 2.94 5.03 

Bivalvos 6. 26 3.75 11.36 

Gasteropodos 3.78 2.84 80.0 5.1 

INSECTA 

Restos Indeterminados 3.94 0. 67 0.2 

PECES 

Restos Indeterminados 5.52 6.33 

ALGAS 1.26 0. 67 20.0 5.66 

MATERIA ORG. VEGETAL 3. 47 18.86 3.4 

DETRITUS 18.15 2.4 3. 73 

No. Estomagos Analizados 123 

No. Es t omagos vacios 

VARIACION ESTACIOHAL EN EL ESPECTRO TROPICO DE ARIUS HELAHOPUS PARA LA

CLASE DE TALLA IV [1E.1-I0.0cml

IlOrqonismoƒT=¬porede PRIMAVERA VERANO OTOÑO

CRUETACEA

Ostracodos

Tanaidaceos

Isopodos

Anfïpodos

Portunidos

Eooplancton

Peneidos

Lerves de crustEceos`

Restos Indeterulnedos

HOLLUSCA

Heritìns spp.

Hivalvos

Gasteropodos

INSECTA

Res tos lodetermio-ados

PECES

Restos Indeternioedos

ALGAS

HATERIA ORO. VEGETAL

DETRITUS

Ho. Estomnqos Anelisados 123

No. Estomegos vacios

1.42

15.39

3.0

3.55

3.0

d.O

3.1

d.O5

3.?3

3.0

5.15

3.75

3.94

5.52

1.25

3.4?

1S.15

1.54

15.??

1.62

35.01

1.5?

4.25

2.6

1.5

O.2i

1.91

3.?5

2.Ed

O.fi?

O.ST

1S.EG

1.1

E0.0

20.0

IHVIERHO

5.53

IE.O3

4.?

4.?

4.?

4.Eo

1.?

4.?

5.03

11.35

5.1

O.2

E-33

5.66

3.4

3.?3



VARIACION ESTACIONAL EN EL ESPD::TRO TROFICO DE ARIUS !IELANOPUS PARA LA 

CLASE DE TALLA V (20.1-24.0cm) 

Organismo/Temporada 

CRUSTACEA 

Ostracodos 

Tanaidaceos 

Isopodos 

Anflpodos 

Portunidos 

Zooplancton 

Pene idos 

Larvas de crustáceos 

Restos Indeterminados 

HOLLUSCA 

Neritina spp. 

Bivalvos 

Gasteropodos 

INSECTA 

Res tos Indeterminados 

PECES 

Restos Indeterminados 

ALGAS 

MATERIA ORGANICA VEGETAL 

DETRITUS 

No. Estomagos Analizados 8 

PRIMAVERA VERANO OTOJID 
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NUMERO DE INDIVIDUOS CAPTURADOS CADA MES POR ESTACION 

AilO MES E S T A C I O N 

III IV VI VII VIII IX X XI XII XIII 

1980 OCTUBRE 

1980 NOVIEMBRE 

1980 DICIEMBRE 3 6 

1981 FEBRERO 2 

1981 MARZO , G 11 5 

1981 ABRIL 3 5 

1981 MAYO 7 

1981 JUNIO 9 

1981 JULIO 6 4 

1981 AGOSTO 13 3 9 8 8 60 

1981 SEPTIEMBRE 3 3 

3 16 25 27 28 6 l E 21 13 71 

mo

1980

1980

1980

1981

1981

1981

1981

1981

1931

1981

1931

MS

OCTUBRE

NOVIEMRE

DICIEMBRE

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

IIIll›1D

moreno os xsorvrouos cnsrulunos una nos son :sucios

E S T A C I O N

I III IV VI VII

I

2 3 1 6

1 2

1 -f' 11

1 3

1

1

1

13 3

SEPTIEMBRE 3 3

3 16 3 25 2?

VIII

1

1

2

5

9

E

3

IO

II I AI III

1

2

1

B

13

IIII

1

1

5

H

EO

71



CON'rINUACION 

MES 

1981 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

FEBERO 

MARZO 

ABRIL 

JUNIO 

JULIO 

SEPTIEMBRE 

TOTALES 

lll!Ll 10 

INDIVIDUOS CAPTURADOS CADA MES POR ESTACION 

E S T A C I O N 

XIV XVI XVII 

112 

113 

CONTINUACIO

MES

1981

OCTUBRE

NOVIEMRE

DICIEMBRE

FEBERO

MARIO

ABRIL

JUNIO

JULIO

SEPTIEMRE

TOTALES

TABLA lfl

INDIVIDUO CAPTUADOS CADA MES POR ESTACION

E S T A C I O N

XIV XVI AVII

1

1

1 112

1 1 113
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NUMERO Y PORCENTAJE DE INDIVIDUOS DE CADA SEXO 

MACHOS HEMBRAS INDETERMINADOS TOTAL RELACION 

AilO MES No. \ No. \ No. \ No. \ 

1980 OCTUBRE 100 o o o o 0.58 2:0 

1980 NOVIEMBRE 50 25 25 4 1.16 2:1 

1980 DICIEMBRE 4 26.67 8 53.33 3 20 15 4.34 1: 2 

1980 FEBRERO 3 37.50 12.50 4 50 8 2.31 3:1 

1980 MARZO 22 51.16 14 32.56 7 16.28 43 12.43 1.57:1 

1980 ABRIL 5 55.56 22.22 22.22 9 2.60 2.5 : 1 

1980 MAYO 4 36.36 3 27.27 4 36 . 36 11 3.18 1.33: 1 

1980 JUNIO 5 35 . 71 8 57 . 14 7.14 14 4.05 1: 1.33 

1980 JULIO 64 46. 72 63 45.99 10 7.30 137 39.60 1.01:1 

1980 AGOSTO 54 56 . 84 32 33 . 68 9 9.47 95 27.46 1.68: 1 

1980 SEPl' 4 50.00 25.00 2 25.00 8 2.31 2:1 

TOTAL 169 48.84 134 38 . 73 43 12.43 346 100 

Tlll ll

NUMRO Y PORCENTAJE DE INDIVIDUOS DE CADA SEXO

MACHOS HEMBRAS IHDETERMINADOS

ANO MES No. A No. A No. %

ISBO

ISBO

ISBO

1950

ISSO

ISSO

IBSO

ISSO

ISBO

ISSO

ISSO

TOTAL

OCTUBRE 2

NOVIEMBRE 2

DICIEMBRE 4

FEBRERO 3

MARIO 22

ABRIL 5

MAYO A

JUNIO 5

JULIO Si

AGOSTO Si

SEPT A

169

1OO

SO

26.57

37.50

51.16

55.56

36.36

35.71

45.72

55.81

50.00

43.34

O

25

53.33

12.50

32.56

22.22

27.2?

57.14

45.99

33.53

25.00

33-73

O

1

3

4

7

2

4

1

IO

S

2

43

O

25

20

5O

16.28

21.22

36.36

7.14

1.30

9.4?

25.00

12.43

TOTAL RELACION

No. %

2 O.58

4 1.16

15 4.34

B 2.31

43 12.43

9 2.5O

11 3.1B

14 4.05

13? 39-SO

95 27-15

S 2.31

316 IOO

2:O

2:1

1:1

3:1

1.57:1

2.5 :1

1.33:1

1:1.33

1.0I¦1

1.6E:1

2:1



OTOLI'.i'OS PARA: 

EDAD MACHOS HEMBRAS TOTALES 

Lp obs. Lp cale. Lp obs. Lp cale. Lp obs. Lp cale. 

65.19 67.8631 71.56 73.8348 63.54 66.4243 

II 104.32 101.2398 108.87 104.5634 104.43 100.3934 

III 128.50 128.2944 126. 76 129.4192 129.48 127.5318 

IV 149.44 150.2244 149.99 149.5247 148.91 149. 2131 

V 172.44 168.0005 170.37 165 . 7877 171.59 166 .5346 

VI 182.4095 178.9426 180.3730 

VII 194.0893 189.5834 191.4288 

VIII 203. 5567 198.1905 200.2614 

IX 211.2308 205.1527 207 .3179 

X 217 .4514 210. 7843 212.9554 

VERTEBRAS PARA: 

EDAD MACHOS HEMBRAS TOTALES 

Lp obs. Lp cale. Lp obs. Lp cale. Lp obs. Lp cale . 

76.49 75.1916 76 .03 77 .9571 73. 47 70 .4494 

II 102 . 28 106.1021 110.35 106. 7453 99. 71 103 • .SC~~ 

III 133. 98 132 .3476 128. 51 130.6593 13 1.26 131. 5648 

IV 156.76 154.6322 150.85 150.5244 156 .39 155.3785 

V 172.1622 173.5537 170.82 167.0261 171.58 175.5901 

VI 189.6195 180.7339 192 .7446 

VII 203 . 2607 192.1209 207 . 3043 

VIII 214 . 8432 201.5798 219.6617 

IX 224.6777 209 .4373 230 .1500 

X 233 . 0280 215.9644 239 .0519 

TABLA (14) valores de Lp calculados por la ecuación de Von Bertalanffy y los observados 

para machos , hembras y totales para otolitos y vértebras respectivamente. 

OTOLITDS PARA:

EDAD MACHOS

Lp obs. Lp ca1c.

HEMBRAS TOTALES

Lp obs. Lp calc.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IA

A

65.19

104.32

128.50

149.44

172.44

VERTEBRAS PARA:

EDAD MACHO

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IA

A

76.49

102.23

133.93

156.76

172.1522

67.0631

101.2398

123.2944

150.2244

168.0005

182.4095

194.0893

203.5567

211.2308

217.4514

Lp obs. Lp calc.

75.1916

106.1021

132.3476

154.6322

173.5537

189.6195

203.2607

214.8432

224.6777

233.0280

71.56

108.87

126.76

149.99

170.37

HEMBRAS

73.8340

104.5634

129.4192

149.5247

165.7877

178.9426

189.5334

198.1905

205.1527

210.7343

Lp obs. Lp calc.

75.03

110.35

123.51

150.35

170.32

77.9571

106.7453

130.5593

150.5244

167.0261

130.7339

192.1209

201.5798

209.4373

215.9644

para machos, hembras y totales para otolitos y vértebras respectivamente.

Lp obs.

63.54

104.43

129.48

148.91

171.59

TOTALES

Lp calc.

55.4243

100.3934

127.5318

149.2131

166.5346

130.3730

191.4299

200.2514

207.3179

212.9554

Lp obs. Lp calc.

73.47

99.71

131.26

156.39

171.58

70.4494

1dí.L;.-

131.5643

155.3755

175.5901

192.7444

207.3043

219.6517

230.1500

239.0519

TABLA 1141 valores de Lp calculados por la ecuacion de Von Bertalanffï Y los observados


	Portada
	Contenido
	Introducción
	Objetivos
	Antecedentes
	Descripción del Área de Estudio
	Material y Métodos
	Resultados
	Material de Estudio
	Discusión
	Conclusiones
	Recomendaciones
	Bibliografía
	Anexos



